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Presentación 

El III Congreso de Extensión Universitaria de AUGM “Democracia, derechos 
humanos e inclusión social. Camino a los 100 años de la Reforma Universitaria” 
se llevó a cabo del 7 al 9 de septiembre de 2017 en la Universidad Nacional del 
Litoral. Ciudad de Santa Fe, Argentina.

El concepto de misión social de la Universidad ha formado parte de una 
construcción histórica cuyas primeras referencias las encontramos a partir de 
mediados del siglo XIX en las universidades europeas. 

En América Latina, el campo conceptual de la extensión universitaria aso-
ciado al compromiso de la universidad con la sociedad nace con los postulados 
de la Reforma Universitaria de 1918 que se manifiesta en Córdoba, Argentina.

En la década de 1910, en Argentina, cuando el pensamiento positivista 
impregnaba las aulas, el laicisismo se adueñaba de los espíritus libertarios y 
las ideas del progreso indefinido configuraban el marco de las utopías, el movi-
miento estudiantil de Córdoba se alzó contra las tradiciones universitarias más 
retrógradas. En ese contexto, se proyectaron las nociones de la autonomía uni-
versitaria, del cogobierno, de la periodicidad de las cátedras; de los concursos 
de oposición y de la extensión universitaria como requisitos ineludibles para 
una universidad de una nación moderna. Desde aquellos días, la extensión 
asumió un papel político y ético basado en los principios de democratización 
de la cultura y la enseñanza y de la movilidad social de los sectores populares. 
Principios e ideas que se irradiaron por Latinoamérica y que a su vez, serían 
cuestionados y ferozmente censurados en épocas de dictaduras y en momen-
tos de intervención universitaria.

A partir del restablecimiento de la democracia en América Latina y con la au-
tonomía plena de las Universidades se despliega la función de la extensión re-
creando la misión social de la universidad. La extensión universitaria adquiere 
una dimensión académica institucional sustantiva a partir de su íntima relación 
con el conocimiento, presente en cada una de sus prácticas. En cada acción 
de extensión, en sus prácticas, proyectos o programas se pone en juego cono-
cimientos adquiridos y/o desarrollados por parte de la comunidad universitaria 
que dialogan con los conocimientos y saberes presentes en el medio socio-cul-
tural y socio-productivo en el que se interviene. Desde este lugar, desde la 
educación y el conocimiento como acto democratizador para la transformación 
y desarrollo social, se re-significa el propio concepto de misión y compromiso 
social y cultural de la universidad.
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En este marco, las Universidades han ido construyendo una agenda de te-
mas- problemas y aportes significativos en el diseño, implementación y evalua-
ción de políticas públicas que promuevan el desarrollo sustentable, el pleno 
ejercicio de los derechos humanos, el empoderamiento de la sociedad, la cons-
trucción permanente de ciudadanía, el fortalecimiento de los sistemas produc-
tivos y el impulso al desarrollo tecnológico y de los procesos de innovación.

En este sentido, ha generado procesos y aportes al desarrollo en términos 
de cohesión e inclusión social, no sólo mediante el pleno ejercicio de sus fun-
ciones sustantivas de docencia, extensión e investigación con calidad y per-
tinencia, sino articulando esfuerzos con el Estado y las organizaciones de la 
sociedad civil.

A casi 100 años de la reforma universitaria, en nuestras universidades la-
tinoamericanas quedan grandes desafíos que consoliden la extensión univer-
sitaria y el compromiso social para seguir construyendo un mundo en paz y 
con justicia social en donde la dignidad de las personas no sea avasallada 
por ningún sector, en donde haya igualdad de oportunidades y se promueva la 
educación en y para los  derechos humanos. Donde tengamos que resignificar; 
parafraseando el Manifiesto Liminar de 1918 y que se irradió por América Lati-
na “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”; cuáles son 
esas libertades y que universidad necesitamos construir. 

Objetivos
 • Reflexionar sobre la vigencia, actualización o resignificación de la de la Refor-

ma Universitaria del ´18 en las actuales políticas de extensión universitaria.
 • Debatir sobre las políticas y agendas de extensión en la gestión universitaria.
 • Promover espacios el debate y la reflexión sobre el compromiso de las uni-

versidades de la región para con la democracia, los derechos humanos, la 
participación, la inclusión y cohesión social.

 • Socializar experiencias de extensión universitaria que evidencien prácticas 
relevantes e innovadoras.

Destinatarios
 • Comunidad académica e institucional de las universidades latinoamericanas.
 • Equipos de extensión con especial interés en la participación de estudiantes. 
 • Organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, organismos pú-

blicos e instituciones vinculados con programas y proyectos universitarios.
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Programa de actividades desarrolladas

CONFERENCIAS CENTRALES
 • El desarrollo de multialfabetizaciones en las experiencias de extensión. 

A cargo de Alicia Camilloni ~ Profesora Emérita de la Universidad de 
Buenos Aires. Directora de la Maestría en Didáctica de la Facultad de 
Filosofía y Letras (UBA)

 • Populismos y democracias hegemónicas en América Latina. 
A cargo de Alain Rouquie ~ Politólogo. Máster de investigación en Ciencia 
Política. Dr. en Literatura y Ciencias Humanas en el Institut d’Ètudes 
Politiques de París

 • Democracia, derechos humanos e inclusión social 
A cargo de Graciela Fernández Meijide ~ Referente de los Derechos 
Humanos. Fue diputada y senadora e integró la Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de personas (CONADEP)

PANELES CENTRALES
 • La agenda de extensión a 100 años de la Reforma Universitaria

Gustavo Menéndez ~ Secretario de Extensión (UNL). Argentina  
Sandra De Deus ~ Pro-rectora de Extensión (UFRGS). Brasil 
Margarita Pastene ~ Secretaria de Vinculación con el Medio (UPLA). Chile
Juan Carlos Molina ~ Coordinador de la Red de Extensión Universitaria  
del Paraguay

 • Compromiso social de la Universidad a 25 años de la creación de la 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo
Waldo Albarracín Sánchez ~ Presidente de AUGM
Miguel Irigoyen ~ Rector de la Universidad Nacional del Litoral

 • Universidad, Estado y políticas públicas
Alvaro Maglia ~ Secretario Ejecutivo AUGM
Fabio Quetglas ~ Mg. en Gestión de Ciudades y Mg. en Desarrollo Local 
(Universidad de Bologna) 

 • La misión social de la universidad a 100 años de la Reforma Universitaria
Gonzalo Sarría ~ Director del Museo Casa de la Reforma (UNC)
Claudio Lizárraga ~ Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL)
Josefina Mendoza ~ Presidente de Federación Universitaria Argentina (FUA)

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmmPngp-63uc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmmPngp-63uc
https://www.youtube.com/watch?v=pxFJ6VmOuOg&t=7sv=mmPngp-63uc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTCi2NmUwTkM
https://www.youtube.com/watch?v=ENHEujTj1eo
https://www.youtube.com/watch?v=ENHEujTj1eo
https://www.youtube.com/watch?v=ENHEujTj1eo
https://www.youtube.com/watch?v=ENHEujTj1eo
https://www.youtube.com/watch?v=ENHEujTj1eo
https://www.youtube.com/watch?v=ENHEujTj1eo
https://www.youtube.com/watch?v=-Atw5UBnKLg
https://www.youtube.com/watch?v=-Atw5UBnKLg
https://www.youtube.com/watch?v=V577PMrPh4E
https://www.youtube.com/watch?v=V577PMrPh4E
https://www.youtube.com/watch?v=V577PMrPh4E
https://www.youtube.com/watch?v=V577PMrPh4E
https://www.youtube.com/watch?v=ofqkG8J85q4
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CURSOS
 • ¿Por qué integrar docencia y extensión? Prácticas de enseñanza en 

proyectos de extensión. 
A cargo de Alicia Camilloni.

 • El desarrollo de las competencias emprendedoras en tiempos de cambio 
A cargo de Paula Raviolo.

 • Indicadores de evaluación de la extensión 
A cargo de Sandra De Deus

 • Integralidad: perspectivas y desafíos 
A cargo de Juan Manuel Medina, Juan Ignacio Rucci, Benjamín Monti 
Falicoff, Maximiliano Toni y Fernanda Díaz.

 • La Planificación Social para la formulación de Proyectos de Extensión.  
A cargo de Raúl Linares.

 • Comunicación comunitaria desde la universidad: hacia la integralidad  
de funciones 
A cargo de Patricia Fasano y Patricia Fontelles.

FOROS 
 • Incorporación curricular de la extensión: políticas y prácticas institucionales
 • Universidad, Estado, organizaciones sociales y políticas públicas
 • Ciencia, Tecnología, Sociedad e innovación social
 • Universidad y derechos humanos
 • Economía Social y Solidaria, Estado y Universidad. Una mirada desde  

la perspectiva regional
 • Discapacidad y accesibilidad
 • Comunicación y medios
 • Políticas y gestión cultural

ENCUENTROS
 • I Encuentro de estudiantes de Extensión
 • I Encuentro de Editores de Revistas de Extensión de las Universidades 

Latinoamericanas
 • I Encuentro de Museos Universitarios de la AUGM
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REUNIONES DE COMISIONES DE AUGM
 • Comisión Permanente de Extensión
 • Comisión Permanente de Producción Artística y Cultural
 • Comisión Permanente de Medios y Comunicación Universitaria 

PRESENTACIÓN DE LIBROS
 • Hacia el Segundo Manifiesto. Los estudiantes universitarios y reformismo hoy. 

Autor: Fernando Tauber.
 • El reformismo entre dos siglos. Historias de la UNL.  

Autoras: Susana Piazzesi y Natacha Bácolla
 • Los caminos de la extensión en América Latina y el Caribe.  

Compiladores: Jorge Castro y Humberto Tommasino.
 • Compromiso social universitario. De la universidad posible  

a la universidad necesaria.  
Autores: Néstor Horacio Cecchi; Dora Alicia Pérez y Pedro Sanllorenti.

 • El compromiso social de la universidad latinoamericana del siglo XXI.  
Entre el debate y la acción.  
Autores: Néstor Horacio Cecchi;  Juan José Lakonich; Dora Alicia Pérez  
y Andrés Rotstein.

 • Extensión Universitaria. Desde sus orígenes en la Universidad del Litoral 
(Libro 1).  
Autores: Stella Scarciófolo; Gustavo Menéndez, Cecilia Iucci; Eduardo 
Matozo; Marianella Morzán y Marilyn García.

 • Integración docencia y extensión. Otra forma de enseñar y de aprender 
(Partes I y II).  
Compilador: Gustavo Menéndez.

 • Cartografías del Territorio. De la crónica extensionista a la reflexión integral 
de la universidad.  
Autoras: Paula Contino y Mariela Daneri.

 • Universidad, territorio y transformación social. Reflexiones en torno a 
procesos de aprendizaje en movimiento.  
Autores: Rodrigo Ávila Huidobro, Liliana Elsegood , Ignacio Garaño y 
Facundo Harguinteguy.
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HOMENAJES Y RECONOCIMIENTOS
 • Homenaje al movimiento reformista
 • Entrega de Honoris Causa a Alain Rouquie
 • Entrega de Huésped de Honor a Graciela Fernández Meijide
 • Entrega de premios del I Concurso para el estamento estudiantil de AUGM 

“La Reforma Universitaria del 18 y sus aportes de ayer y de hoy”.

MUESTRAS, EVENTOS CULTURALES Y FERIAS
 • Extensión Universitaria. Desde sus orígenes en la Universidad Nacional  

del Litoral
 • Reforma Universitaria. Surgimiento, proclamas y actores de la gesta
 • Revistas de extensión universitaria de Latinoamérica
 • Catálogos de editoriales universitarias y libros de extensión
 • Contra la guerra. Lectura de una arpillera de Violeta Parra
 • Músicos en Congreso. Instituto Superior de Música UNL.
 • Feria del Centro de Emprendedores de la Economía Social

VISITAS GUIADAS A EXPERIENCIAS DE EXTENSIÓN 
 • Reserva Ecológica Ciudad Universitaria UNL
 • Planta de Alimentos Nutritivos UNL. Banco Credicoop
 • Paseos Náuticos “La Ribereña”. Proyecto de Extensión “Guardianes del Río”
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PONENCIAS

Eje 1.  La extensión como objeto de estudio. Dimensiones conceptuales 
y categorías teóricas del análisis. Fundamentos teóricos y 
propuestas metodológicas

A conformação da extensão universitária no Brasil e a armadilha da 
transferência de conhecimento. 
Lais S. Fraga

Análise das propostas extensionistas da universidade brasileira a partir 
da Universidade Federal de Santa Maria. 
Oscar Daniel Morales; Thiago Flores Magoga 

Construir salud entre todos. Desafío de la extensión universitaria.  
Valeria Yelena Kuttel; María Laura Birri; Hernán Blesio; Ivana Kuttel

Extensão universitária brasileira: constructos históricos que influenciam 
a formação de professores. 
Andréa Kochhann

Hacia un modelo de intervención social en el marco de la extensión 
universitaria.  
María Elena Kessler; Julio César Lozeco; Marcos Exequiel Angeloni; 
Sofía Clarisa Marzioni. 

Hacia una redefinición de la extensión en ingeniería. Un análisis desde 
los modelos conceptuales y la autoreflexión de la práctica. 
Pedro Baziuk; Duilio Calcagno; Mauro Blanco; Gustavo Masera 

La construcción interdisciplinaria de la extensión universitaria desde la 
experiencia de la UNA. De la extensión a la vinculación social, retos y 
desafíos del proceso. 
Elba Núñez; Violeta Prieto; Néstor Molinas
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La dimensión expresiva en las prácticas de intervención e 
investigación universitaria: extensión en contextos de encierro 
y metodologías creativas
María Belén Espoz Dalmasso; Pablo Natta; Paula Torres;  
Alejandra Peano

La extensión universitaria desde el paradigma de la responsabilidad 
social: Un aporte a la reflexión de las prácticas universitarias 
Carlos Axel Galarza

La internacionalización de la Extensión Universitaria en clave de 
integración regional. Experiencia de la Universidad Nacional del Litoral
Amelia Buscemi

La universidad y el conocimiento ¿para qué mundo? 
Silvina Romero; Maximiliano Verdier

Notas sobre a extensão universitária a partir de Gramsci e a formação 
de intelectuais orgânicos àsclasses subalternas
Evandro Coggo; Thais Aparecida Dibbern; Milena Pavan Serafim

Os meninos e meninas à volta da fogueira: o silêncio da extensão  
sobre a infância
Fábio Accardo de Freitas; Lais Silveira Fraga; Gabriela Goulart  
de Andrade

Eje 2.  La institucionalización de la extensión y el reconocimiento 
académico

Centro Regional de Extensión Universitaria (CREXU)
Franco Brutti; Sebastián Álvarez; Daniel Herrero Brutti

Estrategias institucionales de la UNL para la construcción  
de la integración de la docencia y la extensión 
Mariana Boffelli; Sandra Sordo

Extensão Universitária Curricularização & Creditação
Alfredo Balduíno Santos; Ana Maria Carneiro Costa e Silva;  
Fábio Napoleão 
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Institucionalización de la extensión: la experiencia de la Facultad de 
Bioquímica y Ciencias Biológicas a través de las Prácticas de Extensión 
de Educación Experiencial 
Gimena Valeria A. Dezar

Interdisciplinariedad, error y transposición: La extensión como medio 
para una construcción del rol docente
María Eugenia Guillén 

La curricularización de la extensión en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias: descripción de una experiencia en contexto 
Eleonora Rolleri

La extensión dentro y fuera de las cátedras. Fortalezas y Debilidades 
de las modalidades de implementación de la Extensión Universitaria. 
Estudio de Caso FADA/UNA
Violeta Prieto; Teresita Oroa

La inclusión de las Prácticas Sociales Educativas en el currículo 
universitario. Estrategias de acción desarrolladas en la FADU/UBA 
Graciela del Pardo

Las prácticas de extensión de educación experiencias como 
oportunidad para integrar docencia y extensión
Milagros Rafaghelli

Una semana que construimos todo el año
Pilar Aragona Vila; Daniela Desio; Juan Manuel Medina

Eje 3. La Reforma Universitaria del ‘18 y la extensión universitaria: 
vigencia, re-significación y prospectiva

Caminos impostergables hacia la Universidad socialmente 
comprometida. Debates, reflexiones, conceptualizaciones de cara al 
Centenario de la Reforma Universitaria
Néstor Horacio Cecch; Dora Alicia Perez; Pedro Sanllorenti 
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Desafíos de la Universidad Pública en el centenario de la Reforma 
Universitaria
Franco Bartolacci; Sofía Perotti 

Escuela, Universidad y Sociedad durante el modelo agroexportador 
argentino (1880-1930): algunas reflexiones sobre las relaciones entre 
la educación institucionalizada y la solidaridad social
Hernán Mariano Amar; Guillermo Bianchi; Gabriel Asprella

Las libertades que nos faltan: el trabajo de extensión en el 
fortalecimiento de los derechos de las personas migrantes
Agustina Branca; María del Pilar Josefina Callone

Reflexiones sobre la reforma universitaria de Córdoba a la luz de la 
experiencia de los movimientos estudiantiles universitarios en la UNA
Cristian Ríos; Romilio González

Resignificación de la Extensión a 100 años de la Reforma 
Universitaria de 1918
Gustavo Menéndez

Eje 4. Estrategia institucionales de integración de funciones: extensión/
docencia (otras formas de enseñar y de aprender); investigación/
extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones 
orientadas a problemáticas sociales relevantes)

A Extensão Universitária na Educação a Distância: desafios da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão – na área 
temática sexualidade 
Vera Márcia Marques Santos; Maria Gerlane Santos de Jesus;  
Layra Marques Santos

A práxis no trabalho concreto: (im)possibilidades da extensão 
acadêmica processual-orgânica 
Andréa Kochhann; Nélia Cristina Pinheiro Finotti; Maria Eneida da Silva
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Aportes a la construcción de una universidad inclusiva a través  
de programas de educación continua con responsabilidad social.  
El caso del Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable  
de la Universidad de Santiago de Chile
Bárbara Acuña Jujihara

De la observación de la salud a la acción en la comunidad. 
Observatorio de Salud - Facultad de Ciencias Médicas - Universidad 
Nacional del Litoral
María Laura Rodríguez Rostan

Derechos que cruzan tranqueras. Un abordaje conjunto en el 
reconocimiento y la valoración de los derechos
Laura Patricia Camera; Edgardo Gabriel González; Sofia Hang;  
María Eugenia Vela

Desafíos y oportunidades en la integración de funciones universitarias: 
experiencias de proyectos de ciencias en escuelas urbanas y rurales 
de Uruguay 
Patricia Iribarne; Laura Bruzzone; Stefany Horta; Marcela Ferreño 

Discapacidad, accesibilidad y vínculos comunicativos: estrategias  
de formación para la comunidad universitaria
Ana Ferreyra; Marianela Moretti; Anabella Morcillo; Fernanda Olmos 

Diseño del Hábitat Accesible Reflexiones sobre la primera experiencia 
Andrea R. Wengrowicz; Graciela del Pardo; Marcelo Baroni;  
Sebastián Parodi

E se nada der certo? - Uma experiência de extensão com crianças e 
adolescentes da comunidade Orfanotrófio da cidade de Porto Alegre
Adriana Bos-Mikich; Janice da Silva Pacheco

El arte de enseñar y aprender a estudiar: una experiencia intercultural 
de voluntariado estudiantil
Gracia María Clérico; Patricia Ingüi; Mariana Bonelli; Teresita Prats
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El proceso de construcción de un dispositivo teatral en el territorio de 
Vía Honda: una experiencia de salud comunitaria
Liza Furlani; Martín Gigena; Carlos Maximiliano Toni; Santiago Vieytes

Eliminación de barreras sociales respecto a la discapacidad.  
Prácticas inclusivas en la UNL
Pamela Bordón; Marcelo Escalas; Alejandra Acosta

Estrategias institucionales de la UNL para la construcción  
de la integración de la docencia y la extensión
Mariana Boffelli; Sandra Sordo 

Ferias vecinales montevideanas: intervención desde la perspectiva de 
la comunicación y la economía del bienestar
Gianela Turnes

Formação continuada de professores na Educação Básica: ação 
colaborativa, na rede municipal do Rio de Janeiro – fortalecendo 
processos democráticos na Extensão Universitária
Florence de Faria Brasil Vianna; Isabel Martins; Josete Rocha

Formación docente. Aplicación de tecnología educativa para mejorar  
la articulación, acceso, inserción y permanencia de los ingresantes a 
las carreras de grado en ciencias agropecuarias 
R.O Braun; J.E. Cervellini; S.H. Pattacini; M.V. Mñz

Generación de experiencias territoriales de cátedra, enseñando  
y aprendiendo en el Barrio
Bernardo Iglesias; Leandro Ortega; Eva Maure

Hacia la construcción de un modelo de gestión de cuidados 
comunitarios: Integrando docencia e investigación con estudiantes de 
Terapia Ocupacional de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile
Luzmarina Silva C; Alejandra Espinosa V; Felipe Rivera U.

Implicancias de la intervención social en Extensión: resignificando 
sentidos y prácticas académicas desde el Centro de Emprendedores  
de la Economía Social
Julio César Lozeco; Eduardo Cardozo 
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Integración de un dispositivo extensionista crítico como alternativa  
de una sociedad consumidora de fármacos
Mercedes Salamano; Mariela Bianchi; Marisel Colautti;  
Juan Carlos Abdo

Integralidad de funciones universitarias y territorio: el desafío  
de pensar y re-pensar las prácticas en la Universidad
MC, Melchiori; E, Cossani; L,Melchiori; L, Garnier

¿Integralidad o articulación? Análisis de relatos de experiencias de 
curricularización de la extensión en universidades latinoamericanas
Sofía Sampaolesi; Ángela María León Peláez

La constitución de un archivo de historia oral en el Programa Historia  
y Memoria de la Universidad Nacional del Litoral  
Fabiana Alonso; Eliana Bertero 

La dimensión educativa y solidaria del voluntariado en la Universidad 
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Resumo
A ideia de transferência de conhecimento sempre esteve presente na relação 
entre universidade e sociedade. A noção de que a universidade deveria ofere-
cer às classes populares o conhecimento que produz está na origem do termo 
extensão e segue presente em toda a sua trajetória histórica. Este artigo tem 
como objetivo explorar a relação entre extensão e transferência de conhecimen-
to a partir da análise das influências internacionais na extensão universitária 
brasileira. A literatura sobre extensão no Brasil reconhece duas influências in-
ternacionais na prática extensionista no país: as Universidades Populares eu-
ropeias e os Land Grant Colleges dos EUA. A essas duas influências, soma-se 
o movimento reformista de Córdoba como marco da origem da extensão no 
Brasil. Os resultados apresentados sugerem que as influências europeia e dos 
EUA têm como fundamento a perspectiva da transferência de conhecimento. As 
universidades populares latino-americanas, por sua vez, parecem apontar para 
a autocrítica da universidade e para a superação de uma extensão que fomenta 
uma relação de tutela entre universidade e as classes populares.
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1. Introdução
A ideia de transferência de conhecimento sempre esteve presente na relação 
entre universidade e sociedade. A noção de que a universidade deveria oferecer 
às classes populares o conhecimento que produzia está na origem do termo 
extensão e segue presente em toda a sua trajetória histórica. 

A ideia central é sempre a mesma: de qua as classes populares, ao terem 
acesso ao conhecimento, poderiam superar as mazelas que enfrentam. Ela se 
apresenta a partir de diferentes expressões como ilustrar as massas, expor a 
ciência ao povo, difusão cultural, utilizar o conhecimento produzido pela uni-
versidade, socialização da cultura, difusão do saber acadêmico, elevar o nível 
de cultura geral do povo, homogeneização cultural, levar os saberes ao povo, 
levar a universidade à classe dominada, elevação do nível cultural do povo 
preparando-o para a vida e para o trabalho, estender a universidade à comuni-
dade, estender à comunidade a atividade de ensino e o resultado da pesquisa, 
integração cultural, estender a universidade ou o conhecimento à sociedade, 
transmissão do saber, transmissão de conhecimento1. A extensão seria, assim, 
um processo educativo de transferência do conhecimento produzido pela uni-
versidade às pessoas que a ela não tiveram acesso. Distribuir conhecimento, 
nessa perspectiva, seria a maneira pela qual a universidade poderia contribuir 
com a melhoria das condições de vida das classes populares. 

O debate sobre a extensão nas universidades brasileiras encontra raízes 
nas origens da extensão universitária. Alguns autores atribuem a origem do 
termo ‘extensão’ à Inglaterra2 do século XIX (PAIVA, 1974; FAGUNDES, 1986; 
CARNEIRO, 1985). Nessa época, a universidade inglesa, no contexto da Revo-
lução Industrial, é forçada a diversificar sua atuação dando origem à extensão 
como atividade institucional (FAGUNDES, 1986). Paiva (1974) afirma que ela 
surge com objetivo de difundir a cultura e oferecer oportunidades de educação 
continuada à população adulta que não se encontrava na universidade enquan-
to Carneiro (1985) afirma que a extensão é produto da Revolução Industrial 
inglesa e tinha como fundamento a educação de adultos operários fora da 
jornada de trabalho. 

1) Essas expressões foram coletadas na revisão bibliográfica realizada na literatura brasileira 
sobre extensão.
2) Embora seja consenso na literatura o surgimento do termo extensão na Inglaterra, há registros 
de atividades semelhantes que não receberam essa denominação em outros lugares do mundo. 
Um exemplo são as experiências no Canadá, nas universidades de Alberta e de St Francis Xavier, 
no início do século XX. São experiências universitárias com comunidades de pescadores e suas 
famílias, com mineiros de carvão e siderúrgicos, nas quais eram promovidas reuniões de mas-
sa e grupos de estudo para debater os problemas da comunidade e aprender através de ação 
econômica em sociedades de crédito e cooperativas (PEERS, 1972: 267 apud IRELAND, 2002).
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Para além da origem inglesa do termo, a literatura sobre extensão universi-
tária no Brasil aponta duas influências para a compreensão da prática extensio-
nista no país: as Universidades Populares europeias e os Land Grant Colleges 
dos EUA. A essas duas influências, este artigo soma à história da extensão, 
as ideias sintetizadas no Manifesto de Córdoba como marco na origem da 
extensão no Brasil. Nesse sentido, parte-se de três e não apenas duas in-
fluências: europeia, estadunidense e latino-americana. Para isso, contudo, foi  
necessário ir além da literatura sobre a extensão universitária e buscar referên-
cias à extensão na literatura sobre o movimento reformista de Córdoba.

Este artigo tem como objetivo explorar a relação entre extensão e trans-
ferência de conhecimento a partir das influências internacionais na extensão 
universitária brasileira e da crítica feita por dois autores centrais na literatura 
sobre extensão no país: Paulo Freire e Michel Thiollent. Com esse intuito, ini-
cialmente são abordadas as três influências internacionais na extensão univer-
sitária no Brasil e a maneira como a ideia de transferência de conhecimento 
aparece em cada uma delas. Em seguida, aborda-se a crítica à ideia de trans-
ferência de conhecimento a partir de dois autores referência teórica-metodoló-
gica para a extensão universitária brasileira: Paulo Freire e Michel Thiollent. Por 
fim, na última seção, à guisa de conclusão, analisa-se as três influências diante 
da crítica à ideia de transferência de conhecimento.

2. As influências internacionais na extensão universitária brasileira
Uma das maneiras de contar a história da extensão no Brasil é através de suas 
influências históricas. Tradicionalmente, a literatura aponta para duas princi-
pais vertentes: as Universidades Populares europeias e o modelo extensionista 
dos EUA de prestação de serviço (GURGEL, 1986; NOGUEIRA, 2005). 

Um dos marcos iniciais da história da extensão foi a criação das chama-
das Universidades Populares (UP). Existentes em diversos países, inclusive 
na América Latina, as UPs surgiram a partir do descontentamento daqueles 
que estavam nas universidades mas também daqueles que estavam fora dela, 
reivindicando o acesso que lhes era negado. Nesse período, a extensão se 
resumia a cursos livres, abertos à população em geral, com temas variados. 

As Universidades Populares surgem no século XIX na Europa a partir do 
esforço autônomo de intelectuais, com uma clara intenção de ilustrar as po-
pulações que não tinham acesso à universidade. Outras expressões utilizadas 
para caracterizar a ação na época foi ‘conscientizar as massas’ e ‘aumento do 
nível cultural do povo’ (GURGEL, 1986). Thiollent (1998) se refere às experiên-



Eje 1: La extensión como objeto de estudio. Dimensiones conceptuales y categorías teóricas del análisis.  

Fundamentos teóricos y propuestas metodológicas

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

cias de UP na França nos anos 1960 e afirma que em 1968 houve outra onda 
de UPs na França, influenciada pelas experiências prévias na Alemanha.

A ideia da UP na Europa era tida como um meio provisório para desenvolver 
uma atividade externa sem compromisso com o sistema universitário e que ma-
nifestava a vontade dos universitários de se colocar a serviço da classe trabal-
hadora a partir de relações pedagógicas não convencionais. Ainda assim, eram 
experiências reconhecidas, com docentes profissionais expondo a ciência ao 
povo. Para Botomé (1996) as UPs europeias tinham como finalidade colocar a 
população em contato com o conhecimento produzido na universidade. Por essa 
característica foram criticadas por Antonio Gramsci por serem marcadas pela 
ausência de uma relação orgânica com os trabalhadores (THIOLLENT, 1998).

No Brasil, a influência das UPs foi sentida em diversos momentos, sendo o 
primeiro deles na Universidade Livre de São Paulo, criada em 1912, tida como 
a primeira experiência de extensão no país. A Universidade Livre de São Paulo, 
uma escola particular, foi fundada em 1911 (GURGEL, 1986). O projeto incluía 
as escolas superiores de direito, engenharia, farmácia, medicina, odontologia, 
comércio e belas artes. Essa experiência, contudo, teve curta duração, tendo 
sido fechada em 1917 com a negativa do Conselho Federal de Educação em 
mantê-la em funcionamento (MOTT; DUARTE; GOMES, 2007). No entanto, não 
era a universidade em si a atividade pioneira de extensão, mas sim os cursos 
populares gratuitos, a Associação Beneficente Universitária (Instituto Luiz Perei-
ra Barreto – Hospital de Caridade do Braz) e a Academia de Ciências.

Importante ressaltar que essa a experiência não surge como reivindicação 
da massa marginalizada, mas sim a partir do “ato de vontade ou ‘idealismo’ 
de segmentos da comunidade acadêmica universitária” (FAGUNDES, 1986, 
p. 41). Em consonância com essa visão, Tavares (1997) classifica essas ex-
periências como voltadas para os interesses da própria academia e não das 
classes populares.

Uma das principais críticas aos cursos livres eram os temas ministrados, 
pois, na maioria das vezes, eram escolhidos pelos próprios professores en-
volvidos. Por outro lado, aqueles que ministravam os cursos, reclamavam da 
baixa participação nos mesmos. Gurgel (1986) afirma que a experiência era 
mal compreendida ou ignorada pelas classes populares. A observação desse 
autor, somada às características da experiência, coloca em destaque a forte 
presença, na Universidade Livre de São Paulo, da ideia de transferência de con-
hecimento presente nas UPs europeias caracterizadas anteriormente. E, com 
isso, na extensão dessa época os intelectuais “mesmo desejosos de servir ao 
povo (...) expressavam (...) uma visão dominadora de seus saberes ao preten-
der ‘levá-los’ ao povo” (MELO NETO, 2002, p. 8). 
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A segunda influência a ser considerada na história da extensão no Brasil fo-
ram os Land Grant Colleges nos EUA que partiam da extensão como prestação 
de serviço e se organizavam a partir da ideia de desenvolvimento comunitário, 
a autonomia e voluntariado (CARNEIRO, 1985). 

Segundo Singer (2001), as universidades dos EUA, por terem características 
distintas das europeias, não hesitavam em atender demandas dos governos e 
das empresas, pois “precisavam provar sua utilidade e mostrar que mereciam 
apoio ao iniciar novos cursos de estudo e pesquisa, bem como ao ‘vender’ ade-
quadamente seus serviços” (BEN-DAVID, 1971, p. 213 apud SINGER, 2001).

A partir da influência estadunidense, se consolida no Brasil a ideia de ex-
tensão como prestação de serviço (GURGEL, 1986) que tem como fundamen-
to o forte caráter modernizador, a regionalização das universidades (quando 
os cursos oferecidos como extensão se tornavam permanentes nas regiões 
atendidas) e a ideia de utilização do conhecimento produzido na universidade 
(BOTOMÉ, 1996).

No Brasil, o primeiro marco dessa influência para a extensão é a criação 
da Escola Superior de Agricultura Veterinária de Viçosa, em 1926. Vinculado à 
extensão rural3, o modelo implementado tinha como foco a assistência técnica 
aos agricultores. A extensão rural, por sua vez desde seu surgimento teve a 
função de

veicular, entre os agricultores, a ideia de que a forma com que produziam e 
viviam era atrasada e responsável pelos baixos rendimentos por eles obti-
dos e pela consequente dificuldade de viver do trabalho da terra. A solução 
seria portanto, substituí-las por técnicas modernas, utilizando o crédito 
para consumir produtos industrializados e, com isso, produzir mais e, desse 
modo, viver melhor (MASSELLI, 1998, p. 34).

Nessa perspectiva, é inevitável a conexão do modelo implementado e da 
influência dos EUA com um caráter modernizador baseado na ideia de trans-
ferência de conhecimento. 

A influência dos EUA também esteve presente na Reforma Francisco Cam-
pos, em 1931, na qual houve forte influência dos chamados Pioneiros, par-
ticipantes do movimento Escola Nova. Foi nela também que o ministro do 
recém-criado Ministério da Educação e da Saúde, Francisco Campos, dentre 
outras determinações, cria o Estatuto das Universidades Brasileiras.

 

3) Mais informações sobre a temática da extensão rural em Bergamasco (1992) e Pettan (2010).
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Analisando a Reforma Francisco Campos, Fagundes (1986) chama atenção 
para o fato de a universidade ser compreendida como uma instituição que 
produz uma cultura superior que não está a alcance de todos e que é marca-
damente superior à cultura veiculada pelo povo. O autor evidencia a ideia de 
transferência de conhecimento afirmando que a extensão seria uma ação de 
homogeneização cultural “tendo em vista diluir nas diferenças culturais as des-
igualdades sociais ao nível da apropriação dos bens produzidos coletivamente” 
(FAGUNDES, 1986, p. 48). Já o Estatuto das Universidades Brasileiras, no qual, 
pela primeira vez na legislação, é utilizada a palavra extensão, é considerado o 
“principal veículo de difusão da formulação extensionista da prestação de ser-
viços técnicos gerais, numa perspectiva mais ampla” (GURGEL, 1986, p. 65).  

A influência dos EUA nas universidades brasileiras é sentida ainda mais for-
te na década de 1950. Com os acordos entre o Ministério da Educação (MEC) e 
a United States Agency for Internacional Development (USAID)4, o modelo exten-
sionista estadunidense se torna premissa do reconhecimento da extensão pelo 
Estado brasileiro, processo levado a cabo pelo então recém-criado Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB). 

As duas influências na extensão universitária no Brasil apresentadas, no en-
tanto, não devem ser as únicas a serem consideradas. Além das Universidades 
Populares europeias e dos Land Grant Colleges dos EUA, será abordada a seguir 
uma terceira vertente da extensão: a influência latino-americana. 

3. A influência latino-americana – o movimento reformista de Córdoba
Ainda que na literatura sobre extensão universitária no país sejam poucas e es-
parsas as referências às Universidades Populares latino-americanas e ao mo-
vimento reformista de Córdoba, na Argentina, e ainda que a origem das Univer-
sidades Populares seja atribuída à Europa, as experiências latino-americanas 
adquirem contornos e características próprias (MARIÁTEGUI, 1975; BERNHEIN, 
1978 apud GURGEL (1986)).

Na América Latina, com diferenças significativas em relação à experiência 
europeia, diversas UPs surgiram na mesma época. As experiências como a Uni-
versidade Popular Mexicana (1912), a Universidade Popular Lastarria (1918) no 

4) A intensificação da influência dos EUA nesse período não se restringe apenas à extensão e 
podia ser sentida desde a década de 1950 através dos acordos MEC/USAID. Gurgel traz um 
trecho de outro autor para caracterizar esse acordos afimando que o “mesmo órgão estrangeiro 
(USAID) financia e promove no Brasil, tanto o treinamento de torturadores, como a reforma da 
universidade” (Ribeiro apud Gurgel, 1986, p. 76)
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Chile, as Universidades Populares González Prada (1922) no Peru e a Universi-
dade Popular José Martí5 (1923) em Cuba mostram algumas das característi-
cas particulares da experiência latino-americana.

Sobre a UP peruana, Portantiero (1978) afirma que a mesma era gerida 
pelos estudantes e que todas as resoluções deviam ser ratificadas em assem-
bleia geral. O autor também afirma que o lema da experiência era “la universi-
dad popular no tiene otro dogma que la justícia social” (PORTANTIERO, 1978, 
p. 79). Além disso, as Universidades Populares latino-americanas têm como 
característica central a aliança trabalhador-estudante como destaca González 
apud Caldelari (2003) 

Desde o primeiro momento, o trabalhador esteve ao lado do estudante, en-
corajando-o com sua presença, apoiando-o com suas armas de luta. Em se-
guida esta aproximação se tornou uma íntima vinculação. Os grêmios iam à 
greve para ajudar a campanha dos estudantes e os últimos faziam o mesmo 
com os trabalhadores, entrando como em sua casa nos locais de trabalho 
dos proletários (GONZÁLEZ apud CALDELARI, 2003, p. 39). 
 
A aliança estudante-trabalhador é uma questão recorrente nas experiên-

cias latino-americanas e marca um momento na história de muita contestação. 
Inspirados pela Reforma de Córdoba (1918), os intelectuais ligados às Uni-
versidades Populares eram também os líderes estudantis que lutavam com 
os operários, com destaque para José Carlos Mariátegui e Haya de la Torre, 
no Peru, e José Mella6 em Cuba (NOVAES, 2012, p. 200). Segundo Portantiero 
(1978), essas diversas experiências darão origem ao marxismo latino-ameri-
cano e, especificamente, Haya de la Torre e outros estudantes no Peru são os 
responsáveis por construir o primeiro partido nacional-popular do continente. 
Ainda sobre as Universidades Populares, Mariátegui (1975) afirma que elas 
surgiram no calor da Reforma da Córdoba e que elas se tornaram realidade em 
toda a América Latina.

Segundo Bernheim apud Gurgel (1986), é a partir do movimento reformista 
de Córdoba que a missão social da universidade passou a constar efetivamen-
te no discurso oficial e nas propostas da universidade. Nessa perspectiva, 

5) Essa universidade popular foi fechada em 1927 considerada um perigoso foco comunista. 
Segundo Novaes (2012), ela era dirigida pelos trabalhadores
6) Mella disse que os estudantes deveriam “hermanarse los hombres de trabajo para fomentar 
una nueva sociedad libre de parásitos y tiranos, donde nadie viva sino en virtud del próprio es-
fuerzo” (PORTANTIERO, 1978, p.65).
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essa experiência contribui para a conformação da identidade da universidade 
latino-americana que assume a extensão como um dos seus componentes.

O livro de Juan Carlos Portantiero, de 1978, nos ajuda a entender o ocorri-
do na Universidade Nacional de Córdoba naquele ano a partir da perspectiva 
de ação dos estudantes. O autor situa a faísca da renovação na mobilização 
estudantil principalmente contra o sistema de provisão de cátedras na épo-
ca. Das assembleias dos diretórios de medicina e engenharia sai a decisão 
de entrar em greve se as autoridades não atendessem suas reivindicações. 
Posteriormente o diretório de Direito se une aos outros dois e surge o comi-
tê Pró-reforma. As autoridades ignoram a mobilização estudantil e os alunos 
fazem a primeira de muitas grandes marchas que realizariam daí em diante. 
Nesse período, os estudantes estavam de férias e, na volta às aulas, nem um 
só aluno compareceu. A partir daí, se inicia uma longa trajetória de negociação 
entre alunos e docentes, com algumas intervenções do governo federal a favor 
dos alunos. Houve a aceitação da intervenção na universidade e na reforma do 
seu estatuto, mas a participação dos estudantes no governo da universidade 
não foi aceita. 

A movimento teve três fases: na primeira, havia uma aliança entre estu-
dantes, jovens professores e graduados liberais. Já na segunda, houve eleição 
dos decanos com contundente influência externa dos estudantes. Na terceira 
etapa, há eleição para reitor na universidade e o candidato apoiado pelos es-
tudantes é derrotado. Inicia-se, então, o momento culminante do movimento, 
no qual a débil aliança entre estudantes e professores é rompida. Surge então 
a percepção, por parte dos estudantes, que os professores eram incapazes 
de propiciar uma mudança radical na vida universitária, o que desencadeia a 
consigna da gestão tripartite (professores, estudantes e graduados) e paritária. 
Após um violento episódio, os estudantes novamente declaram greve geral e 
convocam os estudantes argentinos a se mobilizarem. 

Nesse período surge o apoio de sindicatos e partidos de esquerda e se tor-
na evidente o ideário latino-americano do movimento uma vez que

 
hacia fines de julio de 1918 el movimiento estudantil había llegado a dar 
pasos impensados meses antes: controlaba la movilización callejera, había 
organizado federaciones em todas las universidades, realizado un congres-
so nacional y elaborado un completo plan de reformas a la organización 
interna de la enseñanza superior (PORTANTIERO, 1978, p. 49).
Os estudantes, com marchas de mais de vinte mil pessoas, ocupam a uni-

versidade e assumem o governo da mesma, nomeando professores e elegendo 
os decanos. No dia da inauguração dos cursos, são retirados pelo exército e 
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todos os estudantes são presos. No entanto, em 1921, “la reforma universita-
ria rige em todas las casas de estudio de la Argentina: cogobierno estudantil, 
docencia libre, asistencia libre de los alumnos a clase, ‘la democracia univer-
sitária’” (PORTANTIERO, 1978, p. 55). Pouco tempo depois, com a sucessão 
presidencial, há intervenção nas universidades e revogação dos estatutos re-
formistas. Com o governo ditatorial em 1930 a mobilização é sufocada e o 
movimento estudantil, fortemente reprimido.

Ainda assim, os ecos de Córdoba não demoraram a chegar a outros países, 
expressando em pouco tempo o ‘destino americano’ que os estudantes haviam 
intuído para a reforma universitária. Inicialmente uma onda sacudiu Peru, Chile 
e mais tarde Cuba, Colômbia, Guatemala e Uruguai e, logo depois, nos anos 
1930, uma segunda onda chega ao Brasil, Paraguai, Bolívia, Equador, Venezuela 
e México (PORTANTIERO, 1978).

No Brasil, em 1938, já no seu segundo congresso, a recém-criada União Na-
cional dos Estudantes (UNE), lança uma proposta funcional em relação ao ensi-
no, à pesquisa e à extensão. Sobre esta propõe a criação de cursos de extensão 
e de Universidades Populares inspiradas nos princípios do movimento de Cór-
doba (GURGEL, 1986). Concomitantemente, surgem os comitês democráticos7 
em periferias de grandes cidades que trabalhavam com Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), educação popular, agremiações esportivas, grupos de debate, 
peças teatrais, etc e a Universidade do Povo no Distrito Federal8 (GÓES, 1980).

Os ecos do movimento reformista também podem ser sentidos no período 
considerado mais fértil da extensão universitária brasileira. No início da década 
de 1960, o movimento estudantil brasileiro, assim como em diversas regiões do 
mundo, assumiu um papel contestatório do papel da universidade. A extensão 
praticada pelos estudantes nesse período “é o primeiro aceno de mudança na 
sua concepção. É quando se veem ações concretas na direção do compromisso 
com as classes populares, não de forma assistencial, mas com intencionalidade 
de conscientizá-las sobre seus direitos” (NOGUEIRA, 2005, p. 26-27).

Nessa mesma época, o então ministro da educação Darcy Ribeiro se em-
penha em fazer um diagnóstico da educação no país e divulgar os dados trági-

7) Essas atividades duraram apenas dois anos, no período de legalidade do Partido Comunista 
Brasileiro (PCB) responsável pela criação desses comitês. Em 1947 o partido é fechado e os 
comitês democráticos, extintos
8) O antigo Distrito Federal é hoje a atual cidade do Rio de Janeiro.
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cos sobre o tema9. Diante da realidade constatada, especialmente, da imensa 
população analfabeta, “o equacionamento da solução jamais poderia ser o 
acadêmico, o clássico, o conservador” (GÓES, 1980, p. 65).

Na contramão das aspirações da época, em 1961, foi promulgada a Lei 
de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) que se mostrou avessa à 
mudança e à reformulação da educação superior no país, tendo sida avaliada 
negativamente por não ter grandes novidades e até alguns retrocessos. Tam-
bém em 1961, vem à tona a Declaração da Bahia (1961) e, posteriormente, a 
Carta do Paraná (1962)10, dois importantes documentos do período que, como 
resume Gurgel (1986), comparando-os com a prática da época, continham dire-
trizes que já eram executadas pelas universidades e por outras organizações, 
mas não de maneira globalizante como são apresentadas, com ênfase na ex-
tensão. O autor conclui que “a universidade da Declaração da Bahia era a uni-
versidade da extensão” (GURGEL, 1986, p. 50). Essa universidade da extensão 
proclamada pelos estudantes era “uma trincheira de defesa das reivindicações 
populares, através da atuação política da classe universitária na defesa de rei-
vindicações operárias, participando de questões junto aos poderes públicos e 
possibilitando aos poder públicos cobertura aos movimentos de massa” (SOU-
ZA, 2000, p. 38).

A influência do movimento reformista de Córdoba nesse período é bastante 
marcante. Souza (2000) afirma que a relação estudante-trabalhador, presente 
nas UPs latino-americanas, marca o movimento estudantil na região até os 
dias de hoje11. Wanderley (1984) resume a atuação discente argumentando que 
eles retomaram os pontos centrais da Reforma de Córdoba. No entanto, esse 
período é, assim como na Argentina, brutalmente interrompido e a reação pro-

9) Segundo uma reportagem da Revista Veja da época “De acordo com os números oficiais, 
apenas quatro entre cada dez crianças com idades entre 7 e 11 anos estão matriculadas nas 
escolas. Pior: a metade desse contingente está cursando apenas a primeira série do ensino 
primário. Entre todos os alunos que iniciam sua formação no País, só 21,4% chegam à segunda 
série (19,3% avançam à terceira e 14,1% à quarta). No ensino secundário, a situação é de arre-
piar. Apenas nove entre cada cem jovens brasileiros conseguem alcançar esse nível. Por fim, há 
o desastre do analfabetismo. Conforme levantamentos recentes, o Brasil tem o pior índice de 
alfabetização de toda a América Latina, superando até seu vizinho mais pobre, a Bolívia. Calcu-
la-se que o País abrigue um exército de 5,8 milhões de iletrados, o equivalente a 39% de toda 
a população nacional” (VEJA, 1962).
10) Documentos elaborados como resultado do I e II Seminário Nacional da Reforma Universi-
tária promovido pela UNE, respectivamente.
11) Para ver uma discussão atual no Brasil sobre as Universidades Populares, ver Caribé (2008).
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porcional à radicalidade dos estudantes. Após o golpe militar de 1964 essas 
experiências extensionistas sofreram uma verdadeira caça às bruxas12. 

O início dos anos 1960, e outros na história da extensão13, foi um período 
de muita força e criatividade da prática extensionista. Nesses momentos, é 
evidente que a extensão é acompanhada por uma luta pela democracia no país 
e na universidade, se aproximando da luta travada pelo movimento reformista 
de Córdoba. São momentos que reivindicam não apenas a possibilidade de 
praticar a extensão e de se aproximar das classes populares, mas também e, 
principalmente, postulam a necessidade da transformação da sociedade. Nes-
sa perspectiva, a universidade, seja por meio dos estudantes, seja por meio 
dos docentes, almeja uma sociedade menos desigual e mais democrática. 

Cabe pontuar a diferença entre as três influências em relação à transferên-
cia de conhecimento. Se por um lado as Universidades Populares europeias 
buscava transferir o conhecimento para a população em geral, ilustrando as 
massas, por outro, os Land Grand Colleges buscavam utilidade para os conheci-
mentos produzidos pela universidade através da assessoria técnica aos agricul-
tores, isto é, da prestação de serviços. Ainda assim, em ambas perspectivas, 
não se tratava de reformar a universidade, mas de extendê-la às pessoas que 
a ela não tinham acesso. As Universidades Populares latino-americanas, por 
sua vez, partem de uma profunda crise das universidades e da busca por refor-
má-las, por torná-las mais democráticas internamente e, externamente, através 
do fortalecimento da aliança trabalhador-estudante. O fato de os estudantes e 
de as classes populares serem consideradas sujeitos na reforma da universi-
dades e da transformação da sociedade difere essa influência das outras duas, 
uma vez que a transferência de conhecimento pressupõe um receptor passivo, 
como será abordado na próxima seção. 

Em suma, pode-se afirmar que tanto as experiências de Universidades Po-
pulares europeias como as experiências estadunidenses tinham como funda-

12) Um exemplo é o Teatro da UNE que foi inaugurado e demolido no dia seguinte sem nunca ter 
sido estreado. O mesmo autor fala sobre o fim violento que teve a campanha ‘De pés no chão 
também se aprende a ler’ com a prefeitura invadida, o prefeito preso, 83 pessoas indiciadas e 
muitos presos, entre eles professores e estudantes (GÓES, 1980). Outro exemplo de extrema 
violência foi a invasão e fechamento da faculdade de Filosofia e Letras da USP (SANTOS, 1988). 
A UNE foi extinta no mesmo ano. Souza (2000) afirma que o prédio da UNE foi incendiado e os 
documentos do CPC destruídos.
13) A exemplo do período de democratização, com o fim da ditaduta militar, e a atuação do-
cente através do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 
Brasileiras (Forproex).
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mento a transferência de conhecimento. Já na América Latina, as experiências 
tiveram maior caráter contestatório e de aproximação com as lutas operárias, 
do que a busca por ‘ilustrar as massas’. Como diferencial, partiam da ideia das 
classes populares como sujeito ativo, e não passivo, na relação entre universi-
dade e sociedade.

4. Críticas à ideia de transferência de conhecimento
A ideia de transferência de conhecimento é recorrente na trajetória da extensão. 
A crença de que a universidade possui um conhecimento superior e que sua 
mera extensão geraria melhoria nas condições de vida da população em geral 
não é uma questão ultrapassada. Em alguns momentos de maneira muito sutil 
e, em outros, explicitamente, a extensão carrega essa ideia mais como funda-
mento do que como crítica.

É com o educador Paulo Freire, em sua obra ‘Extensão ou Comunicação’ 
de 1969 que a crítica à ideia de estender a universidade ou o conhecimento à 
sociedade se consolida na literatura sobre extensão universitária. Freire (1983) 
afirma que o termo extensão se encontra em relação significativa com trans-
missão, entrega, doação, messianismo, mecanicismo, superioridade (do con-
teúdo de quem entrega), inferioridade (dos que recebem), invasão cultural, etc. 
A invasão cultural, segundo o educador, se da “através do conteúdo levado, que 
reflete a visão do mundo daqueles que levam, que se superpõe à daqueles que 
passivamente recebem” (FREIRE, 1983, p. 13). E completa “não nos é possível 
ignorar a conotação ostensiva da invasão cultural que há no termo extensão” 
(FREIRE, 1983, p. 28) ainda mais se considerarmos, nas palavras do autor, os 
condicionamentos histórico-sociológicos do conhecimento. Por isso,

todos esses termos envolvem ações que, transformando o homem em qua-
se ‘coisa’, o negam como um ser de transformação do mundo. Além de ne-
gar (…) a formação e constituição do conhecimento autêntico. Além de ne-
gar a ação e a reflexão verdadeiras àqueles que são objetos de tais ações. 
(…) Desta análise depreende, claramente, que o conceito de extensão não 
corresponde a um que-fazer educativo libertador (FREIRE, 1983, p. 13).

Paulo Freire nega a ideia de transferência de conhecimento e qualifica a 
ação de um extensionista que transfere conhecimento como uma ação que 
nega o outro como ‘ser de transformação do mundo’, isto é, parte da ideia do 
‘objeto’ da transferência de conhecimento como alguém incapaz de transfor-
mar sua própria realidade.
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Freire (1983) ainda afirma que “quando se tem uma opção libertadora (...), 
aos homens se lhes problematiza sua situação concreta, objetiva, real, para 
que, captando-a criticamente, atuem também criticamente, sobre ela” (FREIRE, 
1983, p. 14). Argumenta que “a ‘educação como prática da liberdade’ não é 
a transferência ou a transmissão do saber nem da cultura; não é a extensão 
de conhecimentos técnicos; não é o ato de depositar informes ou fatos nos 
educandos; não é a perpetuação dos valores de uma cultura dada’” (FREIRE, 
1983, p. 53). 

Entretanto a contribuição de Paulo Freire vai além desse livro. A prática de 
Paulo Freire se dá a partir da universidade, como atividade de extensão. Paulo 
Freire participou do Movimento de Cultura Popular (MCP) e foi nele que levou 
a cabo suas primeiras experiências com educação de adultos através dos cír-
culos de cultura. O MCP foi criado em 1960 pela Prefeitura de Recife e desde 
sua fundação já se preocupava com “modos de transcender a característica de 
doação de bens culturais (…) como produtos acabados” (GÓES, 1980, p. 49). 
Segundo Gurgel (1986), o MCP surge de uma iniciativa institucional da Univer-
sidade e leva a cabo uma das experiências mais ricas de alfabetização de adul-
tos. O MCP era uma experiência que trabalhava com a ideia de Universidade 
Popular e com a valorização empírica da cultura popular (SOUZA, 2000). Paulo 
Rosas afirma que se lembra “dos círculos de cultura com a emoção de quem 
pensa em sua universidade de utopia” (ROSAS apud FREIRE, 2006, p. 132).

Após dois anos de atuação, Paulo Freire sai do MCP para se dedicar ao Ser-
viço de Extensão Cultural (SEC) da Universidade de Recife14. Seguiu, portanto, 
a trilha da extensão fazendo um convênio entre a universidade e o governo do 
estado do Rio Grande do Norte para atuação na cidade de Angicos. 

Paulo Freire marca a história da extensão, pois, embora tenha havido diver-
sas experiências contestatórias, até então não havia uma crítica amplamente 
aceita que colocasse em xeque a ideia de transferência de conhecimento como 
fundamento da extensão. Da contribuição de Paulo Freire, duas ideias centrais 
merecem destaque: a invasão cultural e a passividade do sujeito que recebe 
o conhecimento. A partir da primeira, decorrem dois argumentos fundantes da 
transferência de conhecimento: a) a ação de estender conhecimentos estende 
também normas e valores, isto é, visão de mundo; e b) considera-se que tanto 
conhecimento quanto a visão de mundo de quem transfere são superiores aos 
de quem recebe. A segunda ideia, a passividade do sujeito, ou como denomina 
o autor, do objeto da transferência de conhecimento, decorre da negação do 
outro enquanto sujeito capaz de transformar sua própria realidade.

14) Atualmente Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
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Michel Thiollent é outro autor que traz elementos relevantes para o debate 
proposto neste artigo. Embora seja mais conhecido por suas reflexões sobre 
a pesquisa-ação, o autor tem contribuído com o tema da metodologia de ex-
tensão, inclusive se envolvendo com o Seminário de Metodologias para Proje-
tos de Extensão (SEMPE), existente desde 1996.

O autor franco-brasileiro traz como inspiração as experiências que teve em 
maio de 1968, em Paris, especialmente, o seu envolvimento com uma expe-
riência de Universidade Popular e as possibilidades de repensar a universidade 
naquele contexto. Segundo Thiollent (1998), o ensino e a pesquisa foram for-
temente questionados durante aquele período, mas essa face de maio de 68 
foi esquecida por colocar em risco a manutenção do establishment acadêmico. 
Segundo o autor, entre outras contestações, estava presente a denúncia da 
falsa neutralidade e da falsa objetividade do saber. Também dessa época, as 
críticas no campo da Educação já evidenciavam “que era necessário superar 
qualquer didática centrada na transmissão de um conhecimento preestabeleci-
do” (THIOLLENT, 1998, p. 73).

Em seu texto ‘Construção do conhecimento e metodologia da extensão’, 
de 2002, encontramos referências diretas do autor sobre a transferência do 
conhecimento no processo educativo da extensão. A crítica de Thiollent (2002) 
à transferência de conhecimento parte do entendimento deste como uma 
construção social e da extensão, assim como a pesquisa, como uma cons-
trução de conhecimento que envolve, além dos universitários, atores com 
culturas, interesses e níveis de educação diferentes. O autor também afirma 
que a extensão não deve ser entendida como “uma simples divulgação de 
informação destinada a um público composto de ‘receptores’ individualizados 
e passivos” (THIOLLENT, 2002, p. 2).

Para ele, esse entendimento da extensão parte de uma ideia equivocada de 
que o conhecimento poderia ser primeiro produzido e depois difundido. Thio-
llent defende que, ao levar em consideração a construção social do conheci-
mento, os projetos de extensão se tornarão mais adequado aos objetivos de 
transformação social a que se propõem. Entre outros argumentos, afirma que 
o conhecimento necessário para os projetos de extensão é “compartilhado en-
tre atores com visões e habilidades diferenciadas que tornariam inoperante a 
transferência de cima para baixo” (THIOLLENT, 2002, p. 3). 

Além disso, o conhecimento requerido pela extensão seria co-construído e 
deveria passar pelo crivo da “reflexão-na-ação”. Thiollent desenvolve essa ideia a 
partir do conceito de reflexividade de Schön e afirma que um projeto de extensão 
reflexivo ajudaria seus “destinatários a refletirem na ação; assim eles são incita-
dos a construir um conhecimento próprio. Bons projetos de extensão são aque-
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les que geram ganhos de conhecimento e de experiência para todos os partici-
pantes, com base no ciclo relacionando ação e reflexão” (THIOLLENT, 2002, p. 7).

A extensão, para o autor, é compreendida como uma ação educativa que, 
quando tem um propósito emancipatório, se torna um desafio às leis de repro-
dução social e gera transformações sociais a partir do acesso das camadas 
populares à educação, “não apenas acesso ao vigente conhecimento elitizado, 
mas, sobretudo, à condição de construir conhecimentos novos, em termos de 
conteúdos, formas e usos” (THIOLLENT, 2002, p. 8).

Thiollent (1984) afirma que 

a concepção prevalecente da difusão é essencialmente ‘recepcionista’. Os 
usuários são simples ‘receptores’ de informação acerca das técnicas e es-
tão mais ou menos dispostos a aceitá-las. Não se imagina um esforço de 
criação de técnicas e de mobilização coletiva em torno de práticas ade-
quadas à situação dos produtores. Pressupõe-se que a técnica é sempre 
‘importada’ pelo grupo ‘receptor’. Não há interesse particular na geração 
interna de ideias, técnicas ou em modos de difusão dotados de relativos 
graus de autonomia (THIOLLENT, 1984, p. 45).

Em suma, Michel Thiollent destaca alguns aspectos da extensão que rela-
cionam metodologia e conhecimento, dando ênfase para construção social do 
mesmo, a sua não neutralidade e a inadequação do processo de transferência 
quando os projetos educativos envolvidos buscam a emancipação das classes 
populares e a transformação social. 

O autor reforça a ideia de que a transferência de conhecimento é um proces-
so inoperante que parte de uma visão do ‘receptor’ como um sujeito passivo. 
Em oposição a essa ideia, propõe um processo de produção do conhecimento 
que valide este em um ciclo que relacione ação e reflexão das pessoas envol-
vidas. Essa proposta, em consonância com outros autores, aponta para uma 
democratização da produção do conhecimento e para o reconhecimento das 
classes populares como sujeitos do processo de produção de conhecimento.

Em suma, pode-se afirmar que há dois elementos fundantes, e complemen-
tares, para compreender a crítica à ideia de transferência de conhecimento. 
O primeiro deles é reconhecer que o conhecimento produzido e armazenado 
nas universidades, isto é, sob a égide do método científico, não é o único con-
hecimento existente, válido e legítimo. Já o segundo, parte do entendimento 
da ciência como uma construção social que não trilha um caminho linear e 
inexorável e nem intresecamente positivo e que, portanto, é permeada e mar-
cada pelas contradições existentes na sociedade.
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5. Considerações finais
A história da extensão nos mostra que os momentos criativos e combativos da 
extensão são momentos seguidos por uma reação conservadora, as vezes bas-
tante violenta, e assistencialista, gerando desmobilização e apatia15. Por isso, 
essa trajetória parece apontar sempre para uma resistência e, logo em segui-
da, para a contenção da resistência inserida em uma disputa de projetos polí-
ticos de universidade e/ou de sociedade (FRAGA, 2012). Por isso, parece uma 
difícil tarefa responder a pergunta se extensão universitária tem sido capaz de 
agregar as forças progressistas da universidade em busca de uma sociedade 
menos desigual e mais democrática.

Demo (2001) caracteriza a extensão como extrínseca, voluntária, acessória 
e afirma que ela seria “a má consciência da universidade, em duplo sentido: 
de uma parte, porque, incomodada com a pecha de ‘torre de marfim’, inventa 
vinculações sociais compensatórias e, de outra, porque não consegue trazer o 
desafio social (…) para dentro da proposta curricular” (DEMO, 2001, p. 141). O 
autor argumenta que a extensão deveria ser inserida no ensino e na pesquisa, 
pois “a dedicação social precisa também reverter-se em capacidade de lidar 
com o conhecimento” (DEMO, 2001, p. 154). Ao que parece, a pesquisa e o 
ensino estão blindados em relação aos projetos alternativos de universidade e 
de sociedade.

A universidade, de maneira geral, sempre esteve voltada para os interesses 
das elites. Isso não significa que não haja outros projetos em disputa, mas sim 
que esses outros projetos sempre estiveram subjugados a um projeto hegemô-
nico. E é desse ponto de vista que a extensão deve ser compreendida: como 
um espelho que reflete as contradições da sociedade e que atua nelas tam-
bém. Disso decorre a compreensão da extensão como contentora dos ânimos 
progressistas, mas também como espaço histórico de resistência e disputa. 
É nesse contexto que está inserida a ideia de transferência de conhecimento.

Ao mesmo tempo em que se considera que a extensão forma parte do con-
senso ideológico e cultural “de socialización, que cumplía el sistema educativo, 
em virtud de la cual los indivíduos internalizam el esquema de valores y de nor-
mas que em última instância consolida y legitima, a nivel subjetivo, el sistema 
social imperante” (BERNHEIM, 2001, p. 39), os períodos pré-1964 e de redemo-
cratização do país apontam para o questionamento da ideia de transferência de 

15) Alguns momentos que podem ser lembrados é o processo de institucionalização da ex-
tensão durante o governo militar principalmente através do Projeto Rondon e o Projeto Universi-
dade Solidária durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que tinha como coordenadora a 
então primeira dama, Ruth Cardoso (FRAGA, 2012).
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conhecimento a partir da extensão. Além disso, os momentos subsequentes, a 
ditadura militar e o governo FHC, atuaram esvaziando esses questionamentos e 
despolitizando a extensão (FRAGA, 2012). Do que é possível inferir que a crítica 
à ideia de transferência de conhecimento se acentua em momentos de maior 
radicalidade da atuação contra-hegemônica da universidade.

Na literatura sobre extensão no Brasil, a relação das classes populares com 
a universidade indica a manutenção dessa ideia. A primeira armadilha da ideia 
de transferência de conhecimento está no fato de as classes populares serem 
correntemente consideradas como público alvo (e as vezes até como clientes) 
e não como sujeitos ativos da extensão. Essa ausência reforça a ideia de trans-
ferência de conhecimento, uma vez que caracteriza o ‘receptor’ de conhecimen-
to como um sujeito passivo que recebe os benefícios gerados pela atuação 
da universidade. A ideia de transferência de conhecimento se apresenta como 
uma armadilha, isto é, como uma ideia (e uma prática) autoritária dentro de 
perspectivas progressistas da extensão.

A segunda armadilha é considerar que a Universidade possui o conhecimen-
to acumulado pela humanidade, ou, pelo menos, todo conhecimento relevante 
e legítimo. É bem verdade que gerar e acumular conhecimento é uma de suas 
funções, mas a universidade lida com um tipo de conhecimento: o conhecimen-
to científico. Por outro lado, ela pouco sabe sobre os saberes tradicional, co-
munitário, popular ou sobre a ciência do povo que, a partir de outros métodos, 
produz e acumula conhecimento (FALS BORDA, 2009).

A terceira armadilha, decorrente da anterior, é acreditar que existe um con-
hecimento neutro, objetivo, fora das contradições da sociedade. A visão que se 
tem do conhecimento é um divisor de águas no qual, de um lado estão aqueles 
e aquelas que percebem a não neutralidade do conhecimento e que, por isso, 
são capazes de propiciar espaços16 de negociação entre diferentes saberes 
para que a voz das classes populares se materialize nas soluções encontra-
das, no conhecimento inevitavelmente produzido nesse processo e, inclusive, 
na formulação do problema a ser enfrentado. Do outro lado, estão aqueles 
que, tendo como fundamento a ideia de que o que falta aos trabalhadores é a 
capacitação, transferem conhecimentos, ignorando essa negociação e levando 
a cabo a invasão cultural de que falava Paulo Freire e, mantêm uma relação de 
tutela entre universidade e classes populares. 

Fugir dessas armadilhas é condição para aqueles e aquelas que, a partir 
da universidade, se propõem a buscar uma sociedade menos desigual e mais 
democrática. O que falta às classes populares é acesso a direitos, inclusive, de 

16) Como sugere Pedro Benjamim Garcia (1984).
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produzir conhecimento e de ter seus saberes legitimados. A conclusão a que 
se chega a partir das reflexões deste artigo, contudo, não leva a ideia de que 
a academia não deva socializar os conhecimentos historicamente acumulados 
na universidade. Essa socialização, no entanto, deve partir do pressuposto que 
esses conhecimentos podem e precisam ser questionados e transformados. 

Em um primeiro momento, se faz necessário reconhecer que as influências 
europeias e estadunidense reforçam a ideia de transferência de conhecimento 
e que, em alguma medida, desviaram a extensão universitária brasileira de 
seu ‘destino americano’, como afirmava o movimento reformista de Córdoba. 
A perspectiva das universidades populares latino-americanas, por sua vez, pa-
rece apontar para a autocrítica da universidade e para a superação de uma 
extensão autoritária, assistencialista e que fomenta uma relação de tutela da 
universidade com as classes populares. Nessa perspectiva, a extensão unive-
ristária brasileira em busca de uma sociedade menos desigual e mais democrá-
tica, tenderia a se aproximar das reflexões da Reforma de Córdoba e dos seus 
ecos em toda América Latina.

Bibliografia
BERGAMASCO, Sônia M. P. P. . Extensão Rural. In: CORTEZ, L. A. B.; MAGALHÃES, P. S. G.. (Org.). 

Introdução à Engenharia Agrícola. 1ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 1992, v. 1, p. 353-363 

BERNHEIM, Carlos Tünnermann. El nuevo concepto de extensión universitaria. In: FARIA, Doris 

Santos de. Construção conceitual da extensão universitária na América Latina. Brasília: Uni-

versidade de Brasília, 2001, p. 31-55.

BOTOMÉ, Sílvio Paulo. Pesquisa alienada e ensino alienante: o equívoco da extensão brasileira. 

Petrópolis: Editora Vozes, 1996.

CALDELARI, María. Apuntes sobre extensión universitaria en la UBA: 1955-1966. In: KROTSCH, 

Pedro. La Universidad Cautiva: Legados, Marcas y Horizontes. La Plata: Al Margen, 2003. 

p. 43-56.

CARIBÉ, Daniel. Ensaio para uma universidade popular. Cadernos do CEAS (Salvador), v. 229, p. 

10-25, 2008.

CARNEIRO, Moaci Alves. Extensão universitária: versões e perversões: estudo tentativo de iden-

tificação do débito social das universidades federais do nordeste. Rio de Janeiro: Presença 

Edições, 1985.

DEMO, Pedro. Lugar da extensão. In: FARIA, Doris Santos de. Construção conceitual da extensão 

universitária na América Latina. Brasília: Universidade de Brasília, 2001, p. 141-158.

FAGUNDES, José. Universidade e compromisso social. Campinas: Editora da Unicamp, 1986. 

FALS BORDA, Orlando. Uma sociologia sentipensante para América Latina: antología y presenta-

ción de Vístor Manuel Moncayo. Bogotá: Siglo Del Hombre Editores y CLACSO, 2009. 



Eje 1: La extensión como objeto de estudio. Dimensiones conceptuales y categorías teóricas del análisis.  

Fundamentos teóricos y propuestas metodológicas

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

FRAGA (2012)

FREIRE, Ana Maria Araújo. Paulo freire: uma história de vida. Indaiatuba: Villa Das Letras, 2006.

FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? Tradução Rosisca Darcy de Oliveira. 7ª ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1983.

GARCIA, Pedro Benjamim. Educação Popular: algumas reflexões em torno da questão do saber. 

In: Brandão, C.R. (org.). A Questão Política da Educação Popular. 4ª edição. São Paulo: Ed. 

Brasiliense, 1984. p. 88-121.

GÓES, Moacyr de. De pé no chão também se aprende a ler (1961-1964): uma escola democráti-

ca. Rio de Janeiro: Editora Brasileira, 1980. (Coleção educação e transformação).

GURGEL, Roberto Mauro. Extensão universitária: comunicação ou domesticação. São Paulo: 

Cortez, Autores Associados, UFC, 1986.

IRELAND, Thimoty Denis. Educação de jovens e adultos e extensão universitária: primos pobres? 

Aproximações para um estudo sobre a educação de jovens e adultos na universidade. In: Melo 

Neto, José Francisco de. Extensão universitária: diálogos populares. João Pessoa: Editora da 

UFPB, 2002.

MARIÁTEGUI, José Carlos. Sete ensaios de interpretação da realidade peruana. São Paulo: Al-

fa-omega, 1975. 

MASSELLI, Maria Cecilia. Extensão rural entre os sem-terra. Piracicaba: Editora da Unicamp, 1998.

MELO NETO, José Francisco. Extensão universitária: bases ontológicas. In: Extensão universi-

tária: diálogos populares. José Francisco de Melo Neto (org.). João Pessoa: Editora da Uni-

versidade Federal da Paraíba, 2002. pp. 13 - 33. 

MOTT, Maria Lucia; DUARTE, Ivomar Gomes e GOMES, Marcela Trigueiro. Montando um que-

bra-cabeça: a coleção “Universidade de São Paulo” do Arquivo Público do Estado de São 

Paulo. Cad. hist. ciênc. [online]. 2007, vol.3, n.2, pp. 37-72. 

NOGUEIRA, Maria Das Dores Pimentel. Políticas de extensão universitária brasileira. Belo Hori-

zonte: Editora UFMG, 2005. 

NOVAES, Henrique T. Reatando um fio rompido: a relação universidade-movimentos sociais na 

América Latina. São Paulo: Expressão Popular, 2012.

PAIVA, Vanilda. Extensión universitaria en brasil. Nueva Sociedad, San Jose, Costa Rica, n. 15, 

p.68-83, dez. 1974.

PETTAN, Kleber Batista. A Politica Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER): 

percepções e tendências. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade 

de Engenharia Agrícola, Campinas, SP, 2010. 

PORTANTIERO, Juan Carlos. Estudiantes y política en América Latina (1918-1938): el proceso 

de la reforma universitária. México-DF: Siglo Veintiuno Coleção Editores, 1978. (Colección 

america nuestra). 

SANTOS, Maria Cecília Loschiavo do (Org.). Maria Antônia: uma rua na contramão. São Paulo: 

Editora Nobel, 1988.



Eje 1: La extensión como objeto de estudio. Dimensiones conceptuales y categorías teóricas del análisis.  

Fundamentos teóricos y propuestas metodológicas

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

SINGER, Paul. A universidade no olho do furacão. Estudos avançados [online]. 2001, vol.15, 

n.42, pp. 305-316.

SOUZA, Ana Luiza Lima de. A história da extensão universitária. Campinas: Alínea, 2000.

TAVARES, Maria Das Graças M.. Extensão universitária: novo paradigma de universidade. Ma-

ceió: Edufal, 1997.

THIOLLENT, Michel J. M.. Anotações críticas sobre difusão de tecnologia e ideologia da moderni-

zação. Cadernos de Difusão de Tecnologia, Brasília, v. 1, n. 1, p. 43-51, 1984.

THIOLLENT, Michel. Maio de 1968 em Paris: testemunho de um estudante. Tempo Social; Rev. 

Socioí. USR S. Paulo, 10(2): 63-100, outubro de 1998.

THIOLLENT, Michel J. M.. Construção do conhecimento e metodologia da extensão. ICBEU, 2002. 

VEJA. A pátria dos iletrados. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/historia/crise-dos-mis-

seis/brasil-educacao-analfabetos-darcy-ribeiro.shtml>. Out. 1962.

WANDERLEY, Luiz Eduardo. O que é universidade? 2. ed. Brasília: Editora Brasiliense, 1984. 

(Coleção primeiros passos).



Eje 1: La extensión como objeto de estudio. Dimensiones conceptuales y categorías teóricas del análisis.  

Fundamentos teóricos y propuestas metodológicas

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Análise das propostas extensionistas da universidade 
brasileira a partir da Universidade Federal de Santa Maria

Oscar Daniel Morales; Thiago Flores Magoga
profdanielmorales@gmail.com | thiago.ufsm@gmail.com
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Brasil

Resumo
O presente ensaio aborda a discussão sobre extensão no âmbito acadêmico 
das instituições brasileiras, tendo como exemplo a Universidade Federal de 
Santa Maria, primeira universidade construída fora de uma capital estadual. 
Considerada de grande importância pela comunidade ao seu entorno, tal insti-
tuição – assim como as demais brasileiras – possuem um histórico assisten-
cialista em relação às ações de extensão. Essas ações históricas, assim como 
as propostas atuais e futuras da extensão universitária, são analisadas à luz do 
pensamento dos reformistas de Córdoba e da educação dialógica proposta por 
Paulo Freire. Ao longo deste ensaio, e especialmente em suas considerações, 
defende-se a ideia de que a extensão deve ser vista como uma forma de “su-
lear” os reais e complexos problemas e demandas enfrentadas pelas socieda-
des latino-americanas na procura de uma extensão universitária formadora de 
cidadania.
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La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su 
federación, saluda a los compañeros de América toda y les 

incita a colaborar en la obra de libertad que inicia.

Introdução
Assim acaba o Manifesto redigido por Deodoro Roca e assinado pelos diri-
gentes da Federação de Estudantes Universitários de Córdoba. Assim começa 
nosso trabalho, objetivando questionar a influência que esse movimento teve 
na universidade brasileira, e particularmente na ação e diferentes concepções 
de extensão universitária e no que fazer dos extensionistas brasileiros, quando 
estabelecem o dialogo com a sociedade.

Consideramos que os objetivos básicos da universidade são a formação 
de profissionais, a geração de conhecimentos e a disseminação dos mesmos. 
Hoje, esses objetivos são alicerçados no conceito da indissociabilidade do tripé 
ensino – pesquisa – extensão que na Constituição Federal do Brasil de 1988, 
são expressos no seu Artigo 207, da seguinte maneira:

As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e 
de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissocia-
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Art. 207.

Porém, o ensino, pesquisa e extensão, particularmente nas instituições 
públicas, apresentam singulares processos de mudanças conceituais, que no 
nosso ponto de vista refletem o contexto histórico e social no qual estão inse-
ridas, podendo então ser denominados conceitos culturais.  

Sendo assim, podemos apontar um primeiro elemento dessa análise que aju-
da a esclarecer o porquê das diferenças existentes entre a universidade brasileira 
e as demais latinoamericanas, que acontecem desde o momento da sua criação. 

Criação da universidade brasileira
A primeira dessas diferenças é o surgimento tardio das universidades brasilei-
ras, que têm como causa principal, o rígido monopólio monárquico português.

Basicamente dois motivos pesaram para que não se instalassem universi-
dades no país: a proibição de Portugal e o pensamento positivista francês, 
que via na universidade uma instituição medieval e retrógrada”. (Rossato, 
2008, pág. 9).
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Duas questões importantes se desprendem dessa citação de Rossato. A 
primeira é da falta de oportunidades para que os jovens brasileiros pudessem 
acessar ao ensino universitário. Eles tinham que migrar para Europa, principal-
mente Portugal e França, para poder cursar carreiras universitárias. Lembramos 
que a Universidade de Coimbra, a universidade do Império Português, passou a 
ser conhecida como a Universidade do Brasil. 

Entretanto, esses mesmos estudantes tiveram a oportunidade de conhe-
cer as ideias do positivismo francês que vinha de encontro do pensamento 
monárquico português e se coloca em contraposição às ideias de educação 
cunhadas nas ordens religiosas como a dos jesuítas, que predominavam nas 
instituições de ensino, o que resultou em posicionamento alternativo sobre a 
educação superior e organização das universidades. 

Ainda devemos lembrar que, enquanto nas regiões americanas de coloni-
zação espanhola eram criadas mais de vinte universidades, no Brasil de coloni-
zação portuguesa, nenhuma. Entendemos que a criação daquelas instituições 
na América espanhola, ainda que subordinadas as influências do pensamento 
teológico – absolutista, se constituíram em espaço do inevitável confronto com 
as ideias e interesses regionais, propiciando a discussão e construção de pro-
postas de liberdade política e cultural.

Como dado complementar apontamos que, somente após a sua indepen-
dência, o Brasil passou a ter escolas profissionais de Medicina, Direito e Artes 
Militares, que se apresentam com estruturas precárias com reduzidos tempo 
de ensino e professores, o que significava alunos com poucas horas de aula. 
Foram essas escolas que mais tarde, ao serem unidas propiciaram no início 
do século XX, precisamente em 1920 no Rio de Janeiro, o projeto da primeira 
universidade brasileira, nascida da união das Escolas de Direito e Medicina1.  

Esses fatos, no nosso ponto de vista, são determinantes na concepção da 
instituição universidade, portanto, também da extensão universitária. 

A concepção assistencialista
Ao contextualizar historicamente esses movimentos de criação das universi-
dades brasileiras, podemos constatar que na extensão há o predomínio do 
pensamento paternalista/assistencialista gerado pelo estabelecimento da co-
rrente populista em vários países da América Latina, no Brasil estabelecida no 
período do Presidente Getúlio Vargas. 

1) A partir desse momento são criadas as universidades de Minas Gerais, em 1927, Porto Ale-
gre em 1934 e a Universidade Estadual de São Paulo em 1935.
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Essa concepção de extensão está inserida no modelo de universidade pro-
posto pelo primeiro Estatuto das Universidades do Brasil2, fruto de uma política 
educacional autoritária em oposição a uma visão liberal da educação. 

Na Exposição de Motivos do Decreto, encaminhada pelo então Ministro da 
Educação Francisco Campos, em 2 de abril de 1931, durante o Governo Provi-
sório de Getúlio Vargas, fica manifesto o caráter utilitário a ser assumido pela 
universidade, assim como o objetivo de dotar tecnicamente as elites profissio-
nais. Pensamos que o processo extensionista assim acontecendo, vai gerar o 
aprofundamento das desigualdades e domínio da cultura dominante na con-
cepção de cultura única. 

Nesse documento encontramos também, a primeira referência à extensão 
universitária, que deverá assumir caráter assistencialista, sendo evidenciado 
no seguinte trecho: 

A extensão universitária se destina a dilatar os benefícios da atmosfera uni-
versitaria áquelles que não se encontram directamente associados á vida 
da Universidade, dando, assim, maior amplitude e mais larga resonancia ás 
actividades universitarias que concorrerão, de modo eficaz, para elevar o 
nível da cultura geral do povo, integrando, assim, a Universidade na grande 
funcção educativa que lhe compete no panorama da vida contemporânea, 
funcção que so ella justifica, ampla e cabalmente, pelos beneficios collecti-
vos resultantes, o systema de organização do ensino sobre base universita-
ria. (Exposição de Motivos, 1931).3

Nesta afirmação, está intrínseca a ideia da extensão como ação assisten-
cialista que se assume por parte da universidade brasileira. Essas ações ex-
tensionistas têm como objetivo levar uma cultura única, dominante, até aqueles 
que não pertencem ao âmbito acadêmico. 

Nas palavras de Freire, crítico dessa concepção assistencialista:

A propaganda, os slogans, os “depósitos”, os mitos são instrumentos usa-
dos pelo invasor para lograr seus objetivos: persuadir os invadidos de que 
devem ser objetos de sua ação, de que devem ser presas dóceis de sua 
conquista. Daí ser necessário ao invasor descaracterizar a cultura invadida, 
romper seu perfil, enchê-la inclusive de sub produtos da cultura invasora.” 
(FREIRE, 2011. Pág. 49 – 50).

2) Decreto Nº 19.851, de 11 de abril de 1931. 
3) Diário Oficial de 15 de abril de 1931, Página 5830. Exposição de Motivos.
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As mesmas cumprem com o objetivo de integrar a universidade à socieda-
de, beneficiando coletivamente a mesma com a distribuição de conhecimentos, 
“elevando o nível cultural do povo” e assim legitimando sua função social. Quan-
do acontece o estabelecimento e prática desse processo assistencialista, os 
conhecimentos produzidos no âmbito acadêmico são levados e impostos não 
acontecendo como ação dialógica, mas sim de imposição de procedimentos e 
conhecimentos, a invasão cultural. 

Nesse processo todo há uma clara restrição a autonomia universitária, en-
quanto foi dado ao Conselho Universitário o papel de controlador da mesma, 
porque aquela, segundo o ministro Campos expressa na Exposição de Motivos, 
deveria ser orientada de maneira “prudente e segura” para não acontecer o “ris-
co de graves danos para o ensino”.

A extensão recebe, no mesmo documento, a atribuição de “poderoso me-
canismo de contato” da academia com a sociedade e para que esse se faça 
efetivo, são constituídos cursos de extensão. Como exemplo, apontamos a 
criação no Instituto Nacional de Música da Universidade do Rio de Janeiro, o 
denominado “Curso Fundamental” para que pudesse ser ministrado “o ensino 
preparatório e básico da música”, para alunos de 16 ou 17 anos de idade, que 
ainda cursavam o ensino “primário ou ginasial”4. 

Podemos identificar aqui a influência da concepção de extensão trazida das 
universidades europeias para a implementação de cursos de extensão, nascida 
nas universidades da Inglaterra no século XIX, onde a extensão aparece como 
forma de educação continuada5.

No predomínio de esse viés assistencialista para com as ações de extensão, 
não é estranho então que não aconteça a avaliação e a ausência de indicado-
res das mesmas. Ainda, quando esta acontece, os indicadores realizam a veri-
ficação quantitativa, não aprofundando qualitativamente. Enquanto a extensão 
é parte do tripé sobre o qual se constrói a universidade, é imprescindível que 
as suas ações sejam avaliadas com o objetivo de saber qual o impacto que as 
mesmas venham a produzir sobre a realidade na qual atuam. A não avaliação 
é resultado da própria concepção assistencialista da extensão universitária, 
ausência que irá se repetir ao longo do tempo. 

4) As expressões colocadas entre aspas foram retiradas do documento Exposição de Motivos 
do Ministro Campos.
5) A universidade de Cambridge em 1871, foi uma das primeiras a institucionalizar a extensão 
através de cursos.
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Contexto atual
Colocamo-nos agora perante a dicotomia entre a proposta do Manifesto de 
Córdoba e sua concepção de universidade e extensão universitária, e as con-
cepções da universidade brasileira atual, questionando enquanto as mudanças 
acontecidas e se é estabelecido através da extensão o diálogo com a socie-
dade civil6.

No contexto atual a universidade brasileira é concebida sobre um tripé; en-
sino, pesquisa e extensão, segundo a Constituição Federal de 1988. 

As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e 
de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissocia-
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. (Art. 207, Constituição Federal 
do Brasil, 1988).

Porém, aconteceu um importante processo histórico, político e social, de 
embates e mudanças para chegar a essa concepção de universidade brasileira, 
que passamos a analisar agora. 

Para que esta seja possível, tomamos como referência a Universidade Fe-
deral de Santa Maria, RS, Brasil, criada em 26 de dezembro de 1960. Justifi-
camos a nossa escolha porque, é a primeira universidade com sede fora das 
capitais dos estados do Brasil, que desde a sua criação assumiu um perfil 
extensionista, manifesto em documentos e em ações que explicitam a sua po-
lítica para com a extensão.  

A presença de um centro universitário em Santa Maria mudou o cenário 
político-histórico-cultural do interior do estado, num processo em princípio fa-
vorecido pela sua localização geográfica no centro geográfico do Estado do Rio 
Grande do Sul, podendo assim possibilitar a proximidade com regiões antes 
marginalizadas e com a diversidade de problemas e características regionais 
dessas. Houve, portanto, ainda que não fosse objetivo primordial, uma mu-
dança em relação às fronteiras culturais dessas comunidades.

Ao desenvolver suas ações, a instituição possibilitou a mudança da comuni-
dade, ao passo que esta também interferiu no processo de implementação dos 
objetivos da instituição. Entretanto, essencialmente nesse primeiro momento, 
a relação parece ter sido mais impositiva, pela universidade sobre a comunida-
de, do que dialética.

6) Tomamos sociedade civil como a comunidade que não participa diretamente dos segmentos 
que compõem a academia.
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O início dessas ações extensionistas, acontece com a Operação Oswaldo 
Aranha – (Convênio UFSM / UNDP7), que assistia a produtores agropecuaristas 
de uma vasta área do RS a partir da denominada “Operação UFSM”.

A extensão universitária começou a agigantar-se na Universidade Federal 
de Santa Maria, em 1965, através da OPERAÇÃO UFSM, cujo PRIMEIRO 
PROJETO, foi denominado “OPERAÇÃO ITAQUI”, no qual professores e alu-
nos programaram o desenvolvimento em nível de “planejamento integrado”, 
para aquele Município, o que foi oficialmente entregue. (Bianchini, 1977).

Varias outras ações acontecem a seguir. No início da década, a criação do 
Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária, (CRUTAC). Mais 
tarde, a proposta de vinte e dois cursos de extensão em doze municípios na 
área conhecida como de atuação prioritária do CRUTAC/UFSM8, que o Reitor 
Mariano da Rocha apresentou ao Conselho Federal de Educação no denomi-
nado Projeto Multiversidade9, no ano de 1968. Importa assinalar também, a 
participação no Projeto Rondon10 desde o seu início em 1969, e a criação do 
Campus Avançado de Boa Vista, Roraima11, que vai dar origem anos mais tarde, 
a Universidade Federal de Roraima.

O CRUTAC foi inspirado nos projetos Rita12, (Rural Industrial Technical Admi-
nistration). O grupo que nele trabalhou, era formado por professores da universi-
dade, acadêmicos da Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Educação 
Física e profissionais voluntários que viajavam por diversos municípios, como, 
Júlio de Castilhos, Tupanciretã, Jari, Ivorá, entre outros, todos eles pertencentes 
a região denominada, de influência Geo-Educacional da UFSM. 

7) United Nations Development Programme. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento.
8) In, Estratégia Extensionista na Universidade Federal de Santa Maria. Folder UFSM,1976.
9) Em “Os 50 anos da Nova Universidade”, pág. 80.
10) O Projeto Rondon foi instituído através do Decreto – Lei nº 62.927 de 23 de junho de 1968 
e suas operações irão se estender, nos mesmos moldes, até o ano de 1977, quando foram 
encerradas.
11) A UFSM foi a primeira universidade brasileira a criar Campus na Amazônia.
12) “Os projetos Rita, (Rural Industrial Technical Administration), ou Projetos Asimov, (professor 
da Universidade da Califórnia), rebatizados no Brasil de Programas Universitários de Desenvol-
vimento industrial do Nordeste/Pudine, iniciaram-se no vale do Rio Cariri, frutos de convênio 
da Universidade do Ceará e aquela universidade norte-americana, com recursos do Ponto IV e 
da USAID. Consistiam no treinamento de gerentes e no fomento à implantação de pequenas e 
médias empresas industriais a partir de uma “mudança de mentalidade das populações rurais 
dedicadas a atividades de sobrevivência na agricultura”. CUNHA, 2007, pág. 64.
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O Projeto Rondon, da sequencia as intenções de levar a universidade até 
comunidades marginalizadas, social e economicamente. Estas orientações tin-
ham sido apresentadas em 1966 no 1º Seminário de Educação e Segurança 
Nacional e são apoiadas em ideias geradas por documentos como o relatório 
Rudolph Atcon13 que traçava um perfil que deveria ser adotado pela universida-
de brasileira, tomando como referência ações extensionistas como o CRUTAC 
da UFRN14, e com os grupos do Peace Corps, (Corpos da Paz).   

Atcon, fazia alusão a uma entidade norte-americana, o Peace Corps, que en-
viava jovens universitários para, em lugar do serviço militar, prestar serviços 
comunitários nos países subdesenvolvidos, em suas regiões mais pobres e 
explosivas (CUNHA, 2007, pág. 65).

 

É assim que em 11 de junho de 1967, organizada por Wilson Choeri, (um 
dos idealizadores do Projeto Rondon), acontece a primeira expedição de um 
grupo de trinta professores e estudantes universitários oriundos das Universi-
dades do Estado da Guanabara, da Federal Fluminense e da Federal do Rio de 
Janeiro, que são transportados para Porto Velho, naquele momento Território 
de Rondônia. Essa operação será mais tarde denominada como Projeto Zero. 

Esta maneira de fazer extensão será estimulada pela sanção da Lei Básica 
da Reforma Universitária, Lei Nº 5.540/68, de 28 de novembro de 196815, que 
no seu Artigo 40 assim se expressa a respeito da extensão:

Art. 40 – (a) as instituições de ensino superior, por meio de suas atividades 
de extensão, proporcionarão aos seus corpos discentes oportunidades de 
participação em programas de melhoria das condições de vida da comuni-
dade e no processo geral de desenvolvimento.

Dadas essas condições, as instituições de ensino superior começam a or-
ganizar e desenvolver ações de extensão nos moldes de operações militares, 
organizadas pelo Ministério da Guerra. O Projeto Rondon será instituído mais 
tarde, pelo Decreto – Lei Nº 62.927 de 23 de junho de 1968. 

Nas várias fases em que se organiza o Projeto Rondon, a UFSM sempre es-
teve presente. Na primeira operação, junto com universidades do Rio de janeiro 
e de São Paulo, na fase regional dividindo responsabilidades de coordenação 

13) Gerado no ano de 1965
14) Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
15) Somente revogada pela Lei 9.394 de 1996.
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com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e depois expandindo suas 
ações para a Amazônia realizando operações no então território de Roraima. 
Estas eram dirigidas para atender problemas da comunidade do território atra-
vés de cursos de extensão. Exemplo disso, aqueles ministrados pelos docen-
tes da UFSM para a qualificação de professores locais, num primeiro momento, 
nos meses de janeiro e fevereiro coincidindo com períodos de férias de verão, 
mais tarde será permanente com a instalação do Campus Avançado de Boa 
Vista Roraima.  

A Universidade Federal de Santa Maria foi a primeira instituição a aceitar o 
desafio para a “ocupação da Amazônia pela educação” e também, a primeira a 
instalar o Campus Avançado no ex-Território Federal de Roraima, na cidade de 
Boa Vista. (Memorial Projeto Rondon).16

Depois de aprovado em varias instâncias foi constituído, em agosto de 1969 
em Boa Vista Roraima, o “Campus Avançado” que num primeiro momento re-
cebeu acadêmicos para atividades temporárias, janeiro e fevereiro, passando 
mais tarde a ter atividade permanente com grupos que se revezavam a cada 45 
dias, de acadêmicos e professores. 

Todas essas ações seguiram um mesmo padrão, dado pelo relatório MEC/
USAID17 para o ensino superior. As propostas do governo, partindo do Ministério 
do Interior, foram incorporadas pela UFSM que assim participava das ações da 
política extensionista cujo objetivo era o lançamento das universidades bra-
sileiras sobre a Amazônia. É importante destacar aqui que essas atividades 
trazem dois elementos importantes na discussão da política de extensão da 
instituição. Por um lado ao serem registradas as mesmas como estágios aca-
dêmicos, representam o início da ideia de curricularização das ações extensio-
nistas, ao mesmo tempo em que são os primeiros indicadores quantitativos 
registrados, das ações extensionistas da UFSM. 

O Campus Avançado de Roraima continuou em funcionamento até 1985, 
mesmo depois de serem encerradas as ações do Projeto Rondon, em 1977. 
As instalações, urbanas e rurais, assim como as ações de ensino, pesquisa e 
extensão, ali desenvolvidas foram o embrião para que em 1989 fosse criada a 
Universidade Federal de Roraima. 

Essas atividades extensionistas, ao ganhar em volume e importância, trazem 
consigo algumas consequências para a instituição como a criação da Pró Reito-

16) Disponível em: http://coral.ufsm.br/memorialrondon/ 
17) Os acordos MEC/USAID foram aqueles relativos à assessoria para planejamento do siste-
ma de ensino, particularmente do ensino superior, assinados em 1965 e 1967 de colaboração 
técnica entre Brasil e Estados Unidos. 
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ria de Extensão, em 21 de agosto de 1972, através de processo aprovado pelo 
Conselho Universitário18, que passa a coordenar todas as ações de extensão 
completando seu trabalho com a proposta de uma política para as mesmas. 

O objetivo dessa Pró Reitoria passa a ser:

Institucionalizar a nível interno a Extensão e incrementar a interação com a 
comunidade. (Folder - Pró Reitoria – Programas – Projetos, 1977).

Nesse processo de institucionalização da extensão há um modelo a ser 
seguido pelas universidades brasileiras, o das norte-americanas, na procura de 
uma formação técnica que pudesse suprir as demandas de mercado.

Nessa busca das determinações do ensino superior, encontramos a subor-
dinação da universidade à empresa capitalista. Não a imediata e visível su-
bordinação financeira e administrativa, que tanto se temia. Mais profunda-
mente, a dominância – melhor diria, com Antonio Gramsci, hegemonia – que 
as práticas do “americanismo”, próprias da grande indústria, passam a ter 
nela: a organização e avaliação da universidade em função da produtivida-
de, da “organização racional do trabalho” e das linhas de comando, concei-
tos essenciais às doutrinas de Frederick Taylor e de Henry Fayol. (CUNHA, 
2007, pág. 22).

Este é o momento em que inicia o predomínio da forte corrente do produ-
tivismo na universidade, que vai se prolongar até os dias de hoje em muitas 
instituições, notadamente quando se preocupam mais pelos possíveis postos 
alcançados nos rankings das agências de comunicação e menos com o que 
realmente está se ensinando e aprendendo na instituição. A extensão passa a 
ser um dos instrumentos que permitem serem alcançadas as metas de produ-
tividade traçadas para a avaliação das instituições. 

Entretanto, considerar a extensão como um instrumento de aumento de pro-
dutividade, tal qual acontece no ramo empresarial, pode possuir impactos sem 
tamanho na ordem social. Surgem questões como: o desenvolvimento científi-
co-tecnológico de uma instituição, necessariamente, traz benefícios diretos à 
comunidade a seu entorno? Portanto, no que tange a extensão, a relação entre 
universidade e comunidade é dialética?

Pode acontecer que, a procura do aumento nos índices de produtividade ven-
ha a ser desenvolvido a partir de atividades antidialógicas, quando, obviamente, 
“não há tempo para dialogar”. O extensionista (sujeito que realiza a prática de 

18) Processo nº 15447/72, de 21 de agosto de 1972.
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extensão), tal qual como nos projetos RONDON e CRUTAC – discutidos nos pa-
rágrafos acima – consideram, muitas vezes, que a prática do diálogo é “tempo 
perdido”, pois esta diminuiria o tempo de narração e (pseudo) ensinamento 
deles. Dessa forma, assume-se uma prática que possui um caráter puramente 
assistencialista, na qual a ação dialógica é deixada de lado.

A visão produtivista/assistencialista de extensão, na qual o diálogo não tem 
vez, é algo duramente criticado por Freire (2011, p.65), pois para este autor:

O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno 
de um conhecimento científico e técnico, seja de um conhecimento “expe-
riencial”) é a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível 
reação com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para 
melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la.

Entendemos, com isso, que o desenvolvimento científico-tecnológico de 
uma instituição – a partir de ações extensionistas – não necessariamente traz 
benefícios à comunidade em seu entorno. Ao contrário, dependendo da ação 
pode haver o desenvolvimento de características daquilo que Freire chama de 
“invasão cultural”.

Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua 
problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos 
perigos do seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a 
coragem de lutar, ao invés de ser levado à perdição do seu próprio “eu”, 
submetido às prescrições alheias. (FREIRE, 1978, págs. 89 – 90).

O que está se defendendo é que, não necessariamente o aumento dos ín-
dices de produtividade leva ao desenvolvimento social, e que isto tem grandes 
impactos na forma como a extensão é realizada. Tal fato é similar à crítica dos 
estudantes reformistas de Córdoba faziam desde 1918, mas que ainda é obje-
to de discussão nas universidades brasileiras, especialmente na UFSM.

Essa política – criticada acima – terá seu contraponto, pelo menos nos docu-
mentos oficiais, somente anos mais tarde quando se constitui o Fórum de Pró 
Reitores das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), espaço onde se 
discute a educação superior com o foco voltado para a extensão. 

Antes disso, dentre os vários eventos que discutem essa problemática, cita-
mos a XXIII Reunião Plenária do Conselho de Reitores das Universidades Brasi-
leiras, realizada de 29 a 31 de julho de 1976, tendo como sede a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Das recomendações aprovadas pelo Conselho, 
destacamos aquelas que dizem a respeito da extensão universitária.
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1 – Por EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, deve entender-se, no conceito atual, toda 
a atividade universitária que tenha em mira a integração universidade/co-
munidade.
2 – O programa de EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, não deve ser dissociado das 
atividades da universidade e sim atuar no campo de ensino e pesquisa, 
realimentando a ambos.
3 – Tenha-se por norma não criar modelos de programas de EXTENSÃO UNI-
VERSITÁRIA, com propósito de generalização às universidades. (BIANCHINI, 
1977. págs. 30 – 31).

Da primeira recomendação destacamos o que diz respeito a considerar as 
ações de extensão associadas às atividades de ensino e pesquisa, continuan-
do o debate sobre a curricularização da extensão. Na segunda e terceira, o 
cuidado a ter com as diversidades regionais e a adoção de modelos únicos, o 
que vai de encontro às ideias encontradas em algumas ações orientadas pelo 
Governo Federal.  

Ainda, nesse processo de mudanças nas universidades públicas, lembra-
mos que, em setembro de 1976 acontece a I Jornada Sul-Brasileira de Ex-
tensão Universitária, promovida pela UFSM, que contou com a presença de 
Reitores, Pró Reitores e extensionistas da Região Sul, (Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul), assim como do Rio de janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, 
Distrito Federal e Rio Grande do Norte19.

Começam a serem discutidas, ideias de mudanças no âmbito acadêmico e 
a necessidade de criar espaços de encontro para tal fim. Chegamos na década 
de 1980, quando o Brasil passa pela fase de democratização, passados vinte 
anos do golpe de 01 de abril 1964, onde encontramos que começam a surgir 
as propostas de participação democrática em varias frentes.

Resultado desse processo de discussão da extensão universitária será a 
constituição do Fórum de Pró Reitores das Universidades Públicas Brasileiras, 
FORPROEX, em 1987, antecedendo a denominada Constituição Democrática 
proclamada em 1988. Este fórum será um espaço onde se discute a educação 
superior com o foco voltado para a extensão, e divisor dos tempos para a con-
cepção de extensão universitária. Essa possibilidade de discussão e reflexão 
sobre os problemas da área vão se refletir na concepção mesma de universida-
de e de extensão. 

Se produzem importantes resultados teórico-práticos sobre pontos como, 
flexibilização curricular, avaliação das ações extensionistas, sua organização 

19) Fonte; Bianchini, 1977. Págs.35–36.



Eje 1: La extensión como objeto de estudio. Dimensiones conceptuales y categorías teóricas del análisis.  

Fundamentos teóricos y propuestas metodológicas

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

e sistematização, que resultam em propostas de políticas de extensão uni-
versitária assim como da institucionalização das mesmas nas Universidades 
Públicas Brasileiras. 

No nosso ponto de vista, este é o passo mais importante da recente história 
da extensão universitária. Deixar explícitos quais os seus procedimentos e ob-
jetivos, e dar a devida importância ao diálogo estabelecido com a comunidade 
externa, para que esse possa levar a mudar a realidade na qual estão inseridas 
essas ações. 

São momentos importantes que levam a que a UFSM, em julho de 2008, 
aprove sua Política de Extensão, com base na dialogicidade dos diversos sujei-
tos envolvidos, tanto da academia quanto da comunidade externa.

Nesse sentido, como parte de uma realidade maior que é a meta de recon-
hecimento público da Universidade plural, democrática e de qualidade, a 
área de extensão coloca-se como um canal institucional de diálogo com as 
demandas internas de sua comunidade e da Sociedade. (UFSM - Política de 
Extensão, 2008, pág. 1).

Segundo esse documento, o objetivo da extensão não será somente esten-
der até a comunidade o conhecimento acadêmico, mas sim, obter dessa o re-
conhecimento do seu trabalho e importância na construção de alternativas de 
mudança na realidade na qual se insere. Logo define a concepção de extensão 
de acordo com a Política Nacional de Extensão e o Plano Nacional de Extensão20, 
criadas a partir do FORPROEX. 

Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 
articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre Universidade e Sociedade. (UFSM – Política de Extensão 
– 2008, pág. 2).

É assim reconhecida a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
e declara que esta é instrumento de transformação da realidade ao tempo em 
que valoriza os saberes emanados da sociedade. Para que isso seja possível, 
a proposta de 2008 coloca diretrizes como:

Interação dialógica: capacidade dos atores em atentar para o diálogo neces-
sário a ser estabelecido entre Universidade e Sociedade, valorativo da troca 
de saberes e superador do discurso da hegemonia acadêmica, possibili-

20) O Plano Nacional de Extensão Universitária foi elaborado pelo FORPROEX e pela Secretaria 
de Educação Superior do Ministério da Educação e do Desporto no ano de 1998 e atualizado 
no ano de 2000 pelo Fórum.
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tando a execução de ações que minorizem as desigualdades e as diversas 
formas de exclusão. (UFSM – Política de Extensão – 2008, pág. 2).

A posição adotada é embasada nos pressupostos expressos na Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional21, que no seu Artigo 43, sobre as finalida-
des da educação superior, assim se expressa enquanto à extensão:

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em parti-
cular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade 
e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. (Art. 43. LDB, 1996).

Apresenta-se então a extensão como um instrumento da educação dialógica 
que rompe com os pressupostos da educação bancária anteriormente estabe-
lecida. Podemos então afirmar que essa é uma proposta de ação, semelhante 
àquela pronunciada pelos estudantes cordobeses. 

Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, 
toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es 
una obra de amor a los que aprenden. (Manifesto de Córdoba 1918).

Dessa maneira, a extensão universitária passa a ser alternativa de uma 
educação menos técnica e mais preocupada com a formação cidadã. 

Internacionalização da extensão universitária
Atuar, de forma solidária, para a cooperação internacional, especialmente 
a latino-americana. (Política Nacional de Extensão Universitária, pág. 11).

A afirmação acima, nos deixa perante o fato da internacionalização da ex-
tensão universitária. Mais do que um sentimento, uma necessidade de fortale-
cimento das propostas das universidades públicas que objetivam a democrati-
zação dos conhecimentos, ponto crucial da ação extensionista.

Para melhor analisar essa questão voltamos o nosso olhar para a UFSM. 
Localizada no interior do Estado do Rio Grande do Sul é muito próxima das 
fronteiras do Brasil com Argentina e Uruguai. Entendemos que essas fronteiras 
políticas não são coincidentes com as fronteiras culturais, e assim sendo, pos-
suem características de flexibilidade na sua formação. Falamos aqui de uma 
cultura de fronteira.

21) Lei de Diretrizes e Bases, Nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996.
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Cultura de fronteira. Cultura sem centro, cultura de muitos centros, feita do 
cruzamento de modos culturais importados com outros gerados no local 
sem que dessa combinação resulte um modo totalizante capaz de propor-se 
como traço próprio de um grupo. (Teixeira Coelho, 1999. Pág. 108).

Nessa realidade multicultural e sempre cambiante trabalha o extensionista, 
em meio a constantes trocas e movimentos dinâmicos característicos dessa 
cultura que fazem com que, as fronteiras políticas e culturais, não sejam coin-
cidentes. Falamos então de flexibilidade dessas fronteiras. 

Assim sendo, a ação extensionista deve ser também multicultural, e os 
sujeitos atores das mesmas, saber encontrar o ponto de equilíbrio de todos es-
ses valores para que não aconteça a já mencionada invasão cultural. Ou seja, 
a imposição de uma cultura sobre a outra, a submissão dos indivíduos, seja a 
partir do conhecimento ou de práticas do mesmo. 

Extensão e integração latinoamericana é uma proposta que se repete no 
discurso dos gestores em extensão, porém, o contexto onde trabalham os ex-
tensionistas é bem diferente. Como se justifica então que um século depois 
de acontecido o Movimento de Córdoba, ainda nos vê inseridos na mesma 
problemática? Entendemos que há falta de confiança entre os envolvidos nes-
sas ações. No nosso imaginário há instituições mais e outras menos dotadas 
de possibilidades de crescimento intelectual, então esse é o primeiro precon-
ceito a superar. 

Por muito tempo o nosso objetivo tem sido poder transitar pelos espaços 
“nobres” das universidades europeias e norte-americanas, que sem dúvida tem 
muito a acrescentar no desenvolvimento de conhecimentos, porém, o que se 
procura muitas vezes nelas são receitas que são transferidas para o nosso 
contexto sem ter em conta questões sociais. Então, podemos afirmar que, no 
contexto atual ainda há muitos universitários brasileiros que trabalham de cos-
tas para América Latina. 

Essas afirmações são feitas a partir da experiência de trabalhar com inter-
cambistas, discentes ou docentes e a mesma nos indica que a extensão pode 
e deve apresentar propostas para que esses problemas venham a ser diminuí-
dos. Como? A partir de ações de extensão conjuntas.

Considerações finais
A discussão efetuada neste trabalho teve como objetivo discutir as concepções 
e ações de extensão universitária e, principalmente, do que fazer dos extensio-
nistas brasileiros quando estabelecem ações com as comunidades, articulando 
isso às proposições apresentadas pelo movimento dos reformistas de Córdoba.
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Após situarmos o contexto de criação da universidade brasileira, analisa-
mos como ocorreu o desenvolvimento das ações de extensão da Universidade 
Federal de Santa Maria, desde sua origem, dando o enfoque a sua concepção 
assistencialista. Destaca-se que essa discussão foi realizada pois entendemos 
que para superar aquela concepção (a concepção assistencialista) da extensão 
universitária é preciso entender o processo de construção histórico, político e 
cultural da instituição universitária e de suas políticas de gestão.

Destacamos, antes de tudo, que se trata de uma primeira abordagem. O 
modo como ocorreram as análises neste trabalho possuem um caráter inédito 
dentro da discussão sobre extensão no contexto brasileiro e, especialmente, 
no que tange à UFSM. Por isso mesmo, entendemos e defendemos que outras 
análises e discussões sobre esse assunto são necessárias e urgentes não 
apenas no campo teórico, mas no dia a dia das instituições brasileiras, e suas 
similares latinoamericanas, de modo que os debates (iniciais) realizados neste 
ensaio não devem aqui se encerrar.

Torna-se necessário repensar as concepções e ações de extensão, na mes-
ma dinâmica dos movimentos da sociedade, o que implica em, necessariamen-
te, renovar todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento da universida-
de pública: modos de gestão, de participação social, de produção (diferindo de 
produtivismo), de ensino e também de pesquisa. Renovar o olhar sobre esses 
aspectos é renovar o olhar e a atenção dada à extensão.

Precisamos repensar as ações universitárias, dotá-las de amorosidade e de 
criticismo social, de modo que elas estejam baseadas a partir de propostas 
dialógicas, as quais, por serem dialógicas, tendem a ser problematizadoras e 
transformadoras, numa aproximação com as utopias de 1918. 

Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, 
toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es 
una obra de amor a los que aprenden. (Manifesto de 1918). 

Na concepção assistencialista da extensão universitária – em que a insti-
tuição leva o conhecimento, como se este fosse acabado, e não dialoga com 
a comunidade – não se avalia o impacto que a mesma causa nos sujeitos 
envolvidos, ficando somente no registro de quantidades. É justamente isso que 
deve ser mudado. Não devemos pensar e avaliar a extensão somente atra-
vés do viés produtivista ou da inovação. A conceitualização construída a partir 
do FORPROEX, é algo que deve fazer parte da essência universitária. As colo-
cações apresentadas nos documentos deste fórum constituem uma referência 
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nacional para o debate sobre a Extensão Universitária e sua (re) construção e 
aprimoramento contínuos.

Ademais, baseando-se em ideais dialógicos, também entendemos ser ne-
cessária uma maior discussão – no âmbito acadêmico – sobre o que é extensão 
e, principalmente, sobre qual extensão se deseja desenvolver. Uma extensão 
que continue nutrindo uma visão messiânica da universidade, limitando a co-
munidade a objeto de suas ações? Ou uma extensão que, ao contrário, dialo-
gue com a comunidade, para que, identificando problemas e demandas, crie e 
construa soluções para a transformação social? Em outras palavras, deseja-se 
uma extensão que, partindo das demandas acadêmicas, volte-se a produção 
de inovações científicas e tecnológicas, ou, uma extensão que parta do real 
para produzir conhecimento científico e tecnológico, possibilitando a interveção 
(práxis) ao meio?

Em suma, questões que discutam esse viés possuem como pano de fundo 
o horizonte democrático de um Estado de direito; isto é, discutir e praticar ex-
tensão deve significar construir ações baseadas em ideais democráticos, onde 
a comunidade tenha voz, onde aja uma relação dialética e horizontal entre insti-
tuição e comunidade colaborando assim para a formação cidadã. Dessa forma, 
é necessário evidenciar a questão que está por trás disso tudo e sobre a qual 
a sociedade (comunidade e instituições acadêmicas) devem se apropriar: que 
caminhos queremos seguir? Por que?

Aproximando-se das ideias dos reformistas de Córdoba, portanto, entende-
mos que a extensão deve, também, ser vista como uma forma de “sulear” os 
reais e complexos problemas e demandas enfrentadas pelos países ditos “sub-
desenvolvidos” ou “em desenvolvimento”, como os latinoamericanos exercen-
do papel de liderança para que possamos também enfrentar as propostas de 
retrocesso como do atual governo brasileiro para o ensino médio, que procura 
formar mão de obra para o mercado e não sujeitos de cidadania.

El liderazgo no puede tomar a los oprimidos como simples ejecutores de sus 
determinaciones, como meros activistas a quienes se niegue la reflexión so-
bre su propia acción. (Freire, 1997. Pág. 158).
    
É necessário reinventarmos a roda de produção e da agenda de pesquisa. 

Isso passa pela problematização do papel universitário mas, principalmente, 
por levantar – novamente – os ideais descritos no Manifesto dos estudantes de 
1918, retomados a partir de uma leitura atual e real. 
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Construir salud entre todos. Desafío de la extensión 
universitaria

Valeria Yelena Kuttel; María Laura Birri; Hernán Blesio; Ivana Kuttel
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

La Extensión Universitaria inspirada a partir de los principios reformistas del 
1918, surge como resultado de un proceso profundo de transformación de la 
propia institución educativa que incorpora la función social a las ya existentes 
de docencia e investigación. 

Lo que significó un cambio sustancial de perspectiva, de concepción y de 
práctica, tanto en relación con la sociedad como con la generación del conoci-
miento; que fue evolucionando a través de un proceso dinámico, acompañando 
en la medida de lo posible el acontecer político, social y cultura de cada mo-
mento. Estos procesos generaron en las universidades públicas crisis descrip-
tas por Boaventura de Sousa Santo en su obra La Universidad en el siglo XXI. 
Por lo que para una reforma democrática y emancipatoria de la universidad, 
aconteció una crisis de hegemonía, de identidad y de legitimidad; dónde ésta 
última según palabras del propio autor, fue:

provocada por el hecho de haber dejado de ser la universidad una insti-
tución consensual, frente a la contradicción entre la jerarquización de los 
saberes especializados de un lado, a través de las restricciones del acceso 
y certificación de las competencias, y de otro lado, por las exigencias socia-
les políticas de la democratización de la universidad y la reivindicación de la 
igualdad de oportunidades para los hijos de las clases populares (pag. 22).

Hoy en día la Extensión Universitaria en la Universidad Nacional del Litoral 
(UNL) se inscribe en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2010-2019) como 
uno de los ejes rectores desde donde se abordan temas/problemas sociales 
complejos a través de diversos dispositivos  que se enmarcan en el Sistema de 
Programas y Proyectos.

Los Programas de Extensión conforman una estructura organizacional des-
de donde se asignan recursos para sostener actividades territoriales de exten-
sión surgidas como respuesta a las necesidades sociales identificadas local 
y regionalmente.

Específicamente el Programa Equidad en Salud, fue creado en septiembre 
de 2006 con el objetivo fundamental de lograr una mayor integración e inser-
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ción de la Universidad en el medio social en temas vinculados con la salud 
pública; lo que ha significado un trabajando ininterrumpido desde hace 10 años 
a partir de diagnósticos situacionales de salud.

Diagnósticos que se nutren de datos obtenidos de los informes finales de Pro-
yectos de Extensión, de Proyectos de Investigación de la UNL (CAI+D y CAI+D orien-
tados) y de otras Universidades nacionales y extranjeras; como de publicaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), y de los Ministerios de Salud de la Nación Argentina y la Provincia 
de Santa Fe. Al mismo tiempo, se recoge información contextualizada suminis-
trada por el Observatorio Social de la UNL, el Observatorio en Salud de la Facul-
tad de Ciencias Médicas y de los Centros de Extensión Comunitaria de la UNL.

Sin embargo, actualmente se considera, que esto no resulta suficiente para 
afrontar al desafío de pensar y ejecutar prácticas extensionistas en salud públi-
ca. Sino que se requiere realizar diagnósticos de situación de salud atendiendo 
fuertemente a la singularidad del contexto sociocultural donde se trabajará, 
integrando los aportes de las ciencias naturales y sociales. Por lo que la situa-
ción de salud no se define sólo desde los datos estadísticos o variables es-
tandarizadas, sino que se requiere de la conformación de un equipo de trabajo 
multidisciplinario que logre comprender los problemas y las demandas del lugar 
donde se trabajará, al mismo tiempo que reflexionar y analizar la realidad social 
desde un diálogo de saberes transdisciplinario evitando con ello describirla 
sólo desde la subjetividad del pensamiento biomédico. Esto es lo que ha movi-
lizado, en los últimos años, a generar nuevos lazos entre distintas disciplinas y 
el contexto socio-histórico de comunidades dinámicas con vulnerabilidades en 
salud diversas. Desde esta coyuntura se plantea también el desafío, de cómo 
sostener un enfoque transdisciplinario durante todo el devenir de las acciones 
extensionistas para poder contribuir a la construcción del conocimiento en sa-
lud pública, desde una visión holística de la realidad rompiendo con las fronte-
ras de las disciplinas, al mismo tiempo que ir integrando los saberes populares.

Donde el “hacer” para mejorar la calidad de vida de las comunidades, nos 
permita ser “permeables” para lograr el enriquecimiento mutuo y las transfor-
maciones entre los que dialogan, evitando con ello el disciplinamiento en las 
prácticas sociales. De este modo se garantiza el derecho de opinión y parti-
cipación comunitaria, a la hora de diseñar acciones y ponerlas en práctica, 
intentando que todos logren ser protagonistas activos de los cambios que se 
procuran lograr.

Bajo esta concepción social de la salud se pretende lograr una efectiva vin-
culación dialógica de los equipos extensionistas de la universidad, con los ve-
cinos y las personas que trabajan o participan en organizaciones sociales no 
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gubernamentales e instituciones estatales pertenecientes a distintos sectores 
(sanitario en su primer nivel de atención, educativo, entre otros); con quienes 
se busca sostener las acciones que permitan mantener y/o mejorar la salud 
colectiva desde el encuentro y la aceptación de la diversidad. Desde esta pers-
pectiva se desarrolla el trabajo en red entendiendo al mismo, en total acuerdo 
con Mario Rovere, como el lenguaje de los vínculos. Redes atravesadas por la 
heterogeneidad de los contextos, de las demandas, necesidades y subjetivi-
dades que requieren consecuentemente respuestas que se adapten en forma 
flexible a los requerimientos de una sociedad en permanente cambio. Para lo 
cual resulta fundamental tener en claro que no todos los grupos humanos son 
iguales, sino que están condicionados por hechos históricos que los caracte-
rizan y diferencian. Esta es la realidad que nos interpela a la hora de accio-
nar, de poner en práctica los contenidos académicos intentando romper con 
la homogeneidad del discurso, la rigidez de las estructuras de funcionamiento 
institucional, y las actitudes etnocéntricas de todos y cada uno de los que se 
involucran en estos procesos.

Desde esta coyuntura trabajar desde la extensión en salud, bajo un formato 
de gestión participativo como es el de redes, contribuye a que los futuros pro-
fesionales en distintas disciplinas y particularmente aquellos vinculados con 
las ciencias de la salud, puedan comprender la necesidad de la articulación 
con los vecinos y los distintos sectores sociales, estableciendo alianzas para 
resolver los problemas y necesidades de la comunidad. Necesidades que no 
son ingenuas ni asépticas, sino que se han construido social e históricamente 
y que requieren por tanto ser analizadas según contexto desde distintas pers-
pectivas y desde distintos niveles de gestión. A partir de la lógica del trabajo 
intersectorial y comunitario, se comprende cómo abordar los determinantes 
sociales de la salud, los cuales como es sabido se encuentran mayormente 
fuera del sector salud. Por lo que resulta fundamental en estas instancias la 
participación de gestores institucionales en salud pública, que puedan traducir 
las demandas, problemáticas y necesidades de los ciudadanos, en acciones 
de salud para mejorar las condiciones de vida. Desde estos procesos de go-
bernanza se garantiza el derecho de la ciudadanía a participar para contribuir a 
mejorar las políticas públicas.

Ahora bien, la participación comunitaria implica también poder empoderar 
a las personas para que logren alcanzar un mayor control de su propia sa-
lud, por lo que se requiere poder garantizar desde los mismos proyectos de 
extensión la sustentabilidad de las acciones; particularmente si se tiene en 
cuenta que la duración de los mismos es anual o bianual. Una estrategia en 
este sentido lo constituye el articular acciones con las instituciones estatales 
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del sector salud respetando los lineamientos sugeridos por OMS respecto a 
la reorientación de los servicios; y el coordinar acciones con las instituciones 
educativas teniendo en cuenta la posibilidad de la incorporación curricular 
de contenidos relacionados con la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad/accidente.

A través de estos procesos participativos se podrán realizar contribuciones 
para la construcción de agenda y orientación de las acciones de gobierno. 
Situación que contribuye a evitar que se reproduzcan políticas tecnocráticas y 
prescriptivas en salud pública, desinteresadas de las condiciones territoriales.

Así, según opinión de Rofman (2015): “Los enfoques de base sociopolítica, 
en cambio, plantean que el complejo de políticas públicas constituye la expre-
sión de interacciones entre instancias estatales y fuerzas sociales que movili-
zan a la sociedad en un momento determinado” (p.14). Y donde la Universidad 
juega un papel central articulador para que esto suceda.

Del mismo modo trabajar en red significa para el propio equipo de extensión, 
reconocer el valor de la mirada y los aportes de cada uno de sus integrantes 
para lograr consenso desde la heterogeneidad. Esta metodología de trabajo 
predispone y reproduce desde otra dimensión el ideario del trabajo a nivel de 
los servicios de salud y a nivel comunitario. Espacios donde se interpela el 
saber y el hacer, generando procesos reflexivos permanentes de las propias 
prácticas, lo que permite consecuentemente mejorarlas.  

El trabajar desde la Universidad en el marco de proyectos de extensión, 
hace que los mismos se constituyan en muchos casos, en la herramienta que 
habilita para que comiencen a conectarse y a generar vínculos los actores so-
ciales que conviven en un mismo territorio. Siendo particularmente importante 
que los propios proyectos logren garantizar la sustentabilidad de las acciones 
luego de finalizados; por lo cual la intersectorialidad en proyectos en salud pú-
blica resulta fundamental y necesaria.

Conocer la estructura de la población, sus dinámicas, estratificaciones so-
ciales, y las situaciones de inequidad que se presentan, ayudará a diseñar y 
ejecutar acciones para resolverlas con el aporte de todos y cada uno de los 
actores sociales e institucionales gubernamentales o no gubernamentales in-
volucrados en el proyecto.

Comprender e interpretar las diferencias de los grupos sociales, sus sabe-
res, valores, creencias, estilos de vida, contribuirá a alcanzar la inclusión y parti-
cipación de todos. Teniendo siempre presente que una forma de lograr equidad 
es también generar instancias de distribución del saber y del poder en salud, lo 
que significa según Rovere crear los canales apropiados para que la gente par-
ticipe (categoría poder) brindando información (categoría saber) para que pueda 
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tomar decisiones en ese mismo espacio de participación. De esta manera se 
logra garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos, teniendo en cuenta 
la heterogeneidad de los contextos, demandas, necesidades, y problemáticas 
sociales complejas que acontecen. Por lo que resulta consecuentemente fun-
damental trabajar teniendo siempre presente el enfoque de los determinantes 
sociales de la salud, para poder identificar como las circunstancias en que las 
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y el tipo de accesibilidad 
que tienen al sistema de salud, pueden influir en la salud de las mismas. De 
esta manera se tendría la posibilidad de sugerir una reorientación de las políti-
cas públicas para evitar las inequidades.

Al mismo tiempo, el trabajar con y para el “otro” sin verlos como ajenos o 
como destinatarios (pacientes pobres o indigentes), ha significado haber podi-
do generar procesos de empatía que se inician desde el mismo momento de 
comenzar a conocer nuevos espacios y territorios con realidades sociales mu-
chas veces distintas a las que viven a diario el equipo de extensión (docentes, 
graduados y alumnos universitarios). Lo que implica comenzar a comunicarnos 
saliéndonos del formato discursivo de la academia, y volviendo a recuperar el 
valor del vocabulario coloquial, librándonos de los arraigados tecnicismos a los 
que estamos acostumbrados. Reconociendo la posibilidad de modificarnos y 
enriquecernos mutuamente en una instancia de aprendizaje distinta y cargada 
de significado, donde se integren saberes y resignifiquen conocimientos.

Desde este enfoque las actividades de extensión en salud pública, se fun-
damentan en una relación de diálogo y de enriquecimiento mutuo entre los 
equipos de extensión interdisciplinarios y los actores sociales, y de construc-
ción social de nuevos conocimientos. Conocimientos que se esperan impacten 
positivamente tanto en la comunidad, como en la propia institución universita-
ria enriqueciendo la docencia, y la investigación al contribuir en la definición de 
temas prioritarios para los Proyectos de Investigación Orientados a problemas 
sociales (CAI+D).

Así, el “democratizar el conocimiento”, cobra un nuevo significado al consi-
derar a la Universidad ya no como la única dueña del saber, sino en una rela-
ción dialéctica consciente y reflexiva, que reconoce la existencia y el valor de 
saberes colectivos por fuera de la academia. De esta manera se trabaja desde 
el marco de un modelo de conocimiento pluriuniversitario, que tiene en cuenta 
para su aplicabilidad las necesidades y demandas del contexto social.

Trabajar en salud desde esta perspectiva brinda la posibilidad de generar 
permanentemente espacios de formación tanto para los docentes y graduados, 
como para los futuros profesionales en salud, rompiendo con la rigidez del en-
foque biomédico.
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Esto permite según Sousa Santos construir conocimiento desde lo que él 
ha definido en su obra, anteriormente mencionada, como “ecología de saberes” 
el cual:

Consiste en la promoción de diálogos entre el saber científico y humanístico 
que la universidad produce y los saberes legos, populares, tradicionales, 
urbanos, campesinos, provincianos, de culturas no occidentales (indígenas 
de origen africano, oriental, etc.) que circulan en la sociedad.

Construir salud entre todos, se nos presenta como el gran desafío para se-
guir trabajando desde el consenso, la creatividad, para imaginar nuevas formas 
de enriquecer el conocimiento al mismo tiempo que mejorar la salud pública.
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Resumo
Esse artigo é reflexo de uma investigação de doutorado em educação sobre a 
formação docente, delimitando-se na formação da(o) pedagoga(o), da Universi-
dade Estadual de Goiás - UEG, em projetos de extensão universitária, em anda-
mento, em 2018. A investigação na UEG parte do pressuposto dessa instituição 
apresentar características notadamente específicas das demais do Estado de 
Goiás, por ser multicampi e principalmente, interiorizada. O problema da pesqui-
sa é “Quais as perspectivas e os limites da extensão universitária como possi-
bilidade de atividade práxis crítico-emancipadora, na formação de professores, 
do Curso de Pedagogia, na Universidade Estadual de Goiás?”. O objetivo geral 
é analisar as perspectivas e os limites da extensão universitária como possibi-
lidade de atividade práxis crítico-emancipadora na formação de professores do 
Curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Goiás. É uma pesquisa quan-
ti-qualitativa, bibliográfica, documental e estudo de caso institucional, com cor-
pus teórico em Marx (1979, 1987), Kosik (1976) Gramsci (1979, 2010), Saviani 
(2000, 2007), Curado Silva (2011, 2015), Forproext (2012), Botomé (1996), 
Reis (1989), Jezine (2002) e outros. No corpus empírico será analisado o currí-
culo do curso de Pedagogia, os documentos institucionais da UEG e os projetos 
de extensão, as observações não participantes e as entrevistas semi-estrutura-
da com os acadêmicos e coordenadores de projetos. Esse artigo permite, pela 
gestação da pesquisa, apresentar a revisão bibliográfica sobre a historicidade 
da extensão universitária no Brasil se configurando enquanto políticas educa-
cionais que influenciam na formação de professores. O que se percebe é que a 
extensão universitária brasileira sofreu influância europeia, norte-americana e 
argentina. Contudo, o predomínio foi da influência europeia e norte-americana. 
Mas, nas últimas décadas a influência tem sido do Movimento de Córdoba.

Palavras-chave
Extensão Universitária / Políticas Educacionais / Formação de Professores
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Introdução
Esse artigo é reflexo de uma investigação de doutorado em educação sobre 
a formação docente, delimitando-se na formação da(o) pedagoga(o), da Uni-
versidade Estadual de Goiás - UEG, em projetos de extensão universitária, em 
andamento, em 2018. A investigação na UEG parte do pressuposto dessa ins-
tituição apresentar características notadamente específicas das demais do Es-
tado de Goiás, por ser multicampi e principalmente, interiorizada. 

O problema da pesquisa é “Quais as perspectivas e os limites da extensão 
universitária como possibilidade de atividade práxis crítico-emancipadora, na 
formação de professores, do Curso de Pedagogia, na Universidade Estadual 
de Goiás?”. O objetivo geral é analisar as perspectivas e os limites da extensão 
universitária como possibilidade de atividade práxis crítico-emancipadora na for-
mação de professores do Curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Goiás. 

Esse artigo permite, pela gestação da pesquisa, apresentar a revisão biblio-
gráfica sobre a historicidade da extensão universitária no Brasil se configurando 
enquanto políticas educacionais, que influenciam na formação de professores. A 
extensão universitária no Brasil é marcada por uma historicidade europeia, nor-
te-americana e latina. Melo Neto (2001) apresenta que a gênese da extensão 
universitária no Brasil tem raízes nas universidades populares da Europa com 
assistencialismo, mas também sofreu influência das universidades norte-ame-
ricanas, como prestação de serviços e da Carta de Córdoba, da Argentina, que 
apresentava a extensão voltada para as mudanças da sociedade. Essas con-
cepções influenciaram e influenciam na elaboração de políticas educacionais 
que atingem diretamente a formação de professores. Eis constructos históricos 
que influenciam na formação de professores e precisam ser discutidos.

Fundamentação teórica 
A discussão que o presente artigo se propõe é no tocante a historicidade da 
extensão universitária no Brasil, influenciada pela concepção assistencialista 
da Europa, prestação de serviço norte-americano e de transformação social de 
Córdoba. A extensão universitária brasileira permaneceu durante muitos anos 
apenas com a concepção assistencialista e de prestação de serviço. Nas últi-
mas décadas a discussão passa a ser de uma concepção acadêmica. Ao longo 
da história é percebida que as regulamentações das políticas educacionais no 
tocante a extensão universitária, não abordaram a concepção acadêmica. Na 
Constituição de 1988 e na LDB n. 9.394 de 1996 tratam da indissociabilidade 
da pesquisa, ensino e extensão. Mas, somente em 2001, o Plano Nacional de 
Educação aborda a obrigatoriedade curricular.
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Essa tessitura configura nossa discussão, apresentando a historicidade da 
extensão universitária brasileira, considerando-as, enquanto influenciadoras no 
processo formativo, ao apresentar outros espaços de formação e principalmen-
te, podendo influenciar para uma práxis crítico-emancipadora ou revolucionária, 
se for processual e orgânica. Essa concepção de extensão pode vir a ser o “[...] 
oxigênio de uma práxis revolucionária”, como cita Sousa (2000, p. 129).  Para 
a autora a práxis revolucionária é o papel da extensão na atualidade, sendo um 
instrumento transformador do real “A práxis revolucionária é o fundamento e 
a finalidade do conhecimento; um conhecimento que o homem produz ao pro-
duzir as condições necessárias à sua existência, através do trabalho.” (2000, 
p. 130).

Esse pano de fundo reforça a necessidade de discussão da historicidade 
da extensão universitária para compreender as políticas educacionais e as con-
cepções de extensão, as quais influenciam no processo formativo. Miguens Jr 
e Celeste (2014) apresentam que as atividades de extensão datam de 1269, 
com ações de filantropia e de caráter religioso, realizadas pelo mosteiro de 
Alcabaça, Portugal. 

Para os autores o caráter acadêmico das atividades se fizeram presentes 
nas universidades de Cambridge, na Inglaterra, em forma de palestras e outras 
metodologias. Miguens Jr e Celeste (2014, p. 6) “Relata-se que em 1871, a 
Universidade de Cambridge foi a primeira a criar atividades que se caracteriza-
ram como cursos de extensão desenvolvidos por seus docentes e levados a 
diferentes regiões do país.”. Esse caráter acadêmico da extensão universitária, 
se expandiu pela Europa e acabou se expandindo também para à Filadélfia, 
EUA, em 1890. Essa concepção acadêmica deve-se ao fato das ações serem 
vinculadas a academia e não ao processo acadêmico de aprendizagem.

A Universidade de Chicago, realizava atividades na área agrícola fomentan-
do o desenvolvimento do país, pela transferência de tecnologia e aproximação 
com o setor empresarial e neoliberal. As atividades populares de toda a Europa, 
na época considerada de caráter revolucionário, influenciaram a América Latina, 
em especial o Brasil. A luta pela terra foi um forte traço dos movimentos sociais 
e atividades extensionistas na América Latina, como a Revolução Mexicana, em 
1910 e a Revolução Cubana, em 1959. Antes disso, na Universidade Popular 
de Manaus, em 1909, ocorreram “[...] cursos e conferências gratuitos e aber-
tos à população [...].”, segundo Miguens Jr e Celeste (2014, p. 10). 

Em 1911, para Miguens Jr e Celeste (2014), as ações extensionistas, nas 
instituições de São Paulo e Rio de Janeiro, tinham a influência europeia e nor-
te-americana, pois prestavam serviços. Na Universidade Popular da Paraíba e 
a Universidade Popular de São Paulo, ocorreram experiências de socialização 
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do saber e cultura, segundo Melo Neto (2001). Mas, a grande influência para o 
Brasil, foi a Reforma Universitária de Córdoba, na Argentina, em 1918.

Datado de 1918, o movimento de estudantes argentinos, chamado Movi-
mento de Córdoba, defendia a relação entre universidade e sociedade, pela 
divulgação da cultura, que para Melo Neto (2001, p. 56) “Caracterizando-se 
como um movimento político-estudantil, a reforma mostrou a necessidade de 
participação das classes subalternas na nação, através da extensão.”. Segun-
do Miguens Jr e Celeste (2014) a Reforma de Córdoba, que contou com a par-
ticipação acadêmica, foi o ponta pé inicial para as lutas vindouras em vários 
países. Esse movimento influenciou a concepção de extensão universitária no 
Brasil. Segundo Miguens Jr e Celeste (2014, p. 9) “Os fundamentos deste pen-
samento estavam numa extensão universitária processual, comprometida com 
mudanças sociais, com vínculos ideológicos e pensada a partir da militância 
política dos docentes e discentes.”.

Entre os anos de 1911 a 1917 a Universidade Popular Livre de São Paulo, 
oferecia pequenos cursos para atender as camadas mais populares, demons-
trando que a Universidade realizava atividades com a Sociedade, mas de forma 
eventista e inorgânica, segundo Reis (1989). A assistência técnica foi uma 
prestação de serviço que a Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viço-
sa, Minas Gerais, realizou com os fazendeiros da região, por volta de 1920, 
segundo Reis (1989), o que demonstra uma atividade eventista-inorgânica por 
ser prestação de serviços. Para Sousa (2000, p. 87) a Escola “[...] importava o 
norte-americano dos Land Grant College – Extensão Rural, sob a concordância 
dos ‘pioneiros da Escola Nova”.”. 

A década de 1920 favorecia a técnica na educação, que influenciaria as 
atividades de extensão que surgiriam, como na Escola Superior de Agricultura e 
Veterinária de Viçosa – MG, criada em 1926, seguindo padrões norte-america-
nos com prestação de serviços, e posterior em Lavras – MG, na Escola Superior 
Agrícola, com assistência técnica, configurando-se assistencialismo em atendi-
mento ao capital, segundo Miguens Jr e Celeste (2014).

A década de 30 foi marcada por vários episódios e a criação do Ministério 
da Educação pode ter sido o que mais influenciou a extensão universitária. 
Para Sousa (2000, p. 57) “Desde o Brasil Colônia até o ano de 1930, não será 
identificado nenhum registro no discurso oficial que reconheça a existência da 
Extensão. [...] Extensão foi usado pela primeira vez na legislação da educação 
brasileira em 1931, no Decreto-Lei n 19.851.”, quando surgiu o Estatuto da 
Universidade Brasileira. 

O Estatuto da Universidade Brasileira legitimou pela primeira vez a extensão, 
como cursos e conferências, de caráter assistencialista e de prestação de ser-
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viços, como uma forma de reprodução das relações sociais vigentes, inclusive 
reforçando o ensino elitista e a incipiente pesquisa que, redimia a Universidade 
de sua alienação e de seu descompromisso com a sociedade, como diz Boto-
mé (1996). 

Reis (1989) salienta que três artigos desse Estatuto, fizeram referência a 
extensão universitária. Segundo Reis (1989, p. 42) o Art. 34 “[...] a extensão 
se fará através de cursos de extensão destinados a divulgar, em benefício cole-
tivo, as atividades técnicas e científicas dos institutos universitários.”. A leitura 
que podemos fazer em relação a esse artigo é que as atividades seriam de 
característica de cursos eventuais voltados para a divulgação e quiçá formação 
técnica de mão de obra e não a transformação social. 

Corroborando com essa visão prática e utilitária da extensão, Reis (1989, p. 
42) apresenta que no Art. 42 “[...] a extensão deverá se processar de cursos 
e conferências de caráter educacional ou utilitário uns e outros organizados 
pelos diversos institutos da universidade.”. Os eventos e os cursos são com-
preendidos como atividade eventista e inorgânica. A parte cultural também é 
prevista no Art. 109. Segundo o Decreto nº 19.851 de 1931, em seu Art. 109 
“A extensão universitária destina-se à difusão de conhecimentos, filosóficos, 
artísticos, literários e científicos, em benefício do aperfeiçoamento individual e 
coletivo.”. Sousa (2000, p. 57) concorda com Reis (1989) mas acrescenta o 
Art. 99, que também abordou a extensão universitária.

O que se percebe é uma nitidez em relação a difusão das questões da Uni-
versidade para a Sociedade, na modalidade eventista e prestação de serviços. 
Não fica clara a intenção de mudanças na realidade concreta e nem mesmo a 
importância dessas atividades para a formação acadêmica. A intenção percebi-
da é mais de marketing. Esses artigos do Estatuto também remete a Miguens 
Jr e Celeste (2014) quando apresentam a concepção de extensão universitária 
tradicional ou funcionalista, sendo assistencialista. 

Foi na década de 30, especificamente em 1937, a criação da UNE, muito in-
fluenciada pela Carta ou Movimento de Córdoba. A UNE oficializou o movimento 
estudantil no Brasil, que existiu desde o Brasil Colônia, conforme Sousa (2000). 
A UNE desempenhou importante papel quanto a reivindicações pontuais, in-
fluenciando a extensão universitária, apesar que, segundo Sousa (2000, p. 
29) “[...] foi criada para satisfazer a necessidade de apoio que o Estado Novo 
buscava e também como resposta à necessidade de estruturação funcional do 
Movimento Estudantil.”.

Foi durante o Segundo Congresso Nacional dos Estudantes, em 1938, ela-
borado o Plano de Sugestões para uma Reforma Educacional Brasileira, que foi 
de certa forma, consubstanciada na Lei n. 5.540 de 1968, mas não totalmente 
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atendida. Pelo Plano, a UNE, almejava a criação de Universidades Populares, 
para atender a massa e com significado político e não assistencialista. O Pla-
no, que sofreu influência do Manifesto de Córdoba, apresentou que a extensão 
deveria ser acadêmica e não assistencialista.

O Movimento de Córdoba visava uma universidade com características de-
mocrática e que tivesse autonomia política no campo da docência, vinculando 
a universidade à sociedade, pois segundo Gurgel (1986, p. 36)

A extensão universitária, no documento de Córdoba, é vista como objetiva-
dora do ‘fortalecimento da universidade, pela projeção da cultura universi-
tária ao povo e pela maior preocupação com os problemas nacionais’. A 
extensão propiciaria, portanto, uma projeção do trabalho social da universi-
dade ao meio e sua inserção em uma dimensão mais ampla. 

Na visão de Sousa (2000, p. 32) o Movimento de Córdoba, que influenciou 
a União Nacional dos Estudantes e a política de extensão brasileira, “[...] abriu 
espaços que possibilitaram uma Universidade mais crítica, com uma visão de 
instituição que mantivesse um compromisso com a Sociedade, na direção não 
só de seu desenvolvimento mas também de sua transformação.”.

As décadas de 40 e 50 pouco avançaram em relação a extensão universi-
tária.  Em 1948, segundo Reis (1989), foi criada a ACAR e o ABCAR, que atual-
mente é a EMATER e tinha função de prestação de serviços, com assistência 
técnica a produtores rurais, sem vínculo com universidades, enquanto um órgão 
público. Isso pode apresentar que assistência técnica seria de responsabilida-
de de órgãos públicos e que as Universidades teriam outras responsabilidades 
e não a prestação de serviços, como eventual e inorgânica. 

Na década de 60, houveram importantes movimentos realizados pela UNE, 
propagando a visão política da extensão universitária, influenciados por Paulo 
Freire. Como apresenta Sousa (2000) a principal experiência de serviço de 
extensão cultural dessa época, foi seguindo o Método Paulo Freire. O que se 
percebe é que a década de 1960 foi o período de surgimento de uma nova con-
cepção para a extensão universitária no Brasil, pois a UNE tinha como bandeira 
que a extensão universitária tem como sentido a conscientização do direito 
popular, a necessidade de mudar a realidade e a inserção da extensão univer-
sitária enquanto componente curricular formativo. 

Em 1961, ocorre o Congresso da Bahia, em que a UNE – União Nacional 
dos Estudantes e segundo Gurgel (1986) ficou deliberado que as universida-
des deveriam criar faculdades com cursos mais acessíveis e com cursos para 
líderes sindicais, em que a Universidade estaria a serviço das classes menos 
favorecidas, inclusive prestando serviços, mas para Reis (1989, p. 42) “Que 
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isto não seja realizado paternalisticamente, a título de esmola, concorrendo 
para atenuar os males sociais e indiretamente solidificando a estrutura iníqua 
em que vivemos.”.

 A UNE pelo Congresso da Bahia, discute que a Universidade poderia rea-
lizar como trabalho curricular no período de férias, atividades de prestação de 
serviço com características de pesquisa que favorecesse a tomada de decisão 
de órgãos governamentais. Seria uma prestação de serviço, eventista-inorgânica, 
mas já com traços de transformação social e com indissociabilidade. Para Sousa 
(2000, p. 39) a Declaração da Bahia retomam muitas questões do Manifesto de 
Córdoba, mas principalmente “[...] apresentava uma Universidade com ênfase em 
atividades extensionistas [...]. Trata-se de uma Universidade da Extensão [...].”.

Nesse período a criação da LDB n. 4.024/61 apresenta a extensão universi-
tária como curso, conforme Art. 69 “Nos estabelecimentos de ensino superior 
podem ser ministrados os seguintes cursos: c) de especialização, aperfeiçoa-
mento e extensão, ou quaisquer outros, a juízo do respectivo instituto de ensino 
[...]”. Já com o Decreto nº. 252/67 e seu Art. 10 a extensão “deverá estender 
à comunidade, sob a forma de cursos e serviços, as atividades de ensino e 
pesquisa que lhe são inerentes”. 

Convém lembrar que a década de 60, foi o início da Ditadura Militar. É neste 
contexto que surge o Projeto Rondon e os CRUTAC’s – Centros Rurais Univer-
sitários de Treinamento e Ação Comunitária, como ações governamentais, de 
caráter desenvolvimentista, com uma concepção de extensão universitária e 
da inserção curricular de disciplinas que estudam as questões e problemas 
brasileiros, mas sem atender as demandas acadêmicas exigidas pela UNE. O 
CRUTAC foi criado em 1966, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
visando aniquilar a pobreza, com projetos na área de odontologia. O Projeto 
RONDON, foi criado em 1967, com princípios de integração norte-sul, prestação 
de serviços e treinamento profissional voluntariado. 

Com o surgimento da Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação e com 
o movimento de expansão das universidades, foi preciso a Reforma Universi-
tária, em 1968. O Art. 20 da Lei fragmentária 5.540 a extensão universitária 
é mencionada com traços da indissociabilidade com a pesquisa apesar de 
traços eventistas, segundo Reis (1989, p. 43) “Art. 20 – As universidades e os 
estabelecimentos isolados de ensino superior estenderão à comunidade sob a 
forma de cursos e serviços especiais, as atividades da pesquisa que lhes são 
inerentes.”. Segundo Miguens Jr e Celeste (2014, p. 12) a Lei nº 5.540/68 
“[...] elegeu a prestação de serviços de caráter assistencialista como priorida-
de das ações extensionistas.”.
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O Art. 32 também faz referência quanto à indissociabilidade ao apresentar 
que, segundo Reis (1989, p. 43) “[...] entendem-se como atividades do magis-
tério superior. Para efeitos desta Lei: a) os que pertinentes ao sistema indisso-
ciável de ensino e pesquisa se exerçam nas universidades e estabelecimentos 
isolados, em nível de graduação ou mais elevado para fins de transmissão e 
ampliação do saber.”. Aqui se percebe que a extensão universitária deveria 
ampliar o saber acadêmico de maneira indissociável e não somente prestar 
serviços. Apesar dos traços eventistas e inorgânicos já se percebe um desejo 
de traços processuais e orgânicos, aproximando-se da concepção processual 
de Reis (1989) que visa a articulação com o ensino e a pesquisa, perdendo a 
visão meramente assistencialista. 

O autor ainda lembra o Art. 40 da Lei 5.540/1968 que defendia a parti-
cipação dos acadêmicos nas atividades de extensão como processo de for-
mação, mas ainda reforça que essas atividades devem estar relacionadas ao 
plano de desenvolvimento do Estado. Isso significa que abre o espaço para o 
acadêmico mas, ainda com traços desenvolvimentistas da época – ditadura mi-
litar. O que se percebe é que há um movimento de possíveis mudanças quanto 
a concepção e o sentido de ser da extensão universitária, mas prevalece muito 
forte a concepção assistencialista e eventista-inorgânica.

Na Lei n. 5.540/1968 a extensão não foi contemplada pelas Universidades 
Populares, como a UNE elencou no Plano de Sugestões, permanecendo com 
características assistencialistas e sem significado político, apesar que a ex-
tensão apareceu como obrigatória no currículo e fomentando a relação socieda-
de e universidade, que segundo Sousa (2000, p. 30) era  “um instrumento de 
presença obrigatória nas universidades [...] como uma prestação de serviços, 
esvaziada de qualquer significado político.”.

Com a Reforma Universitária várias instituições isoladas e campi-avançados 
foram criadas e a partir de 1969 algumas experiências extensionistas nesses 
lócus e o Programa CRUTAC – Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação 
Comunitária, marcam a historicidade da passagem da concepção eventista-in-
orgância para processual-orgânica, pois foi a primeira ação permanente, que 
durou o ano todo, mesmo tendo um sentido de difusão e prestação de serviço. 
O que demonstra o início de uma possível mudança de concepção e sentido da 
extensão universitária.

A década de 70 foi marcada pelo surgimento da CODAE – Coordenação de 
Atividade de Extensão, em 1975, sendo vinculada ao Departamento de Assun-
tos Universitários do MEC, no intuito de institucionalizar de fato a extensão uni-
versitária, por meio do Plano de Trabalho da Extensão Universitária, embasado 
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na concepção de Paulo Freire de que a universidade e a sociedade devem se 
beneficiar mutuamente das ações extensionistas e da indissociabilidade ensi-
no, pesquisa e extensão. O Plano de Trabalho da Extensão Universitária (MEC – 
DAU) apesar de ainda apresentar fortemente a concepção eventista-inorgânica, 
trouxe o sentido de retroalimentação entre Universidade e Sociedade e a indis-
sociabilidade entre o ensino e a pesquisa e não meramente assistencialista, 
segundo Reis (1989).

Na concepção de Sousa (2000, p. 74) este Plano não trouxe avanços para 
a concepção e sentido da extensão universitária, apenas “Ele se limita a fazer 
um levantamento das atividades já existentes e propor formas de coordená-las 
[...].”, para isso a CODAE foi importante. Na visão de Gurgel (1986, p. 143) a CO-
DAE “Centralizou os seus esforços na tentativa de levar a extensão a uma articu-
lação orgânica com os programas e projetos governamentais de maior impacto. 
Esperava-se que a participação da universidade influenciasse no sentido de sua 
revisão crítica.”. Mas, em 1979, o autor apresenta que a CODAE foi extinta.

Com o fim do militarismo, em 1985, as organizações e os rumos políticos 
e econômicos do Brasil, passam a se realinharem. As universidades e seus 
departamentos também. É com esse contexto histórico, com o processo de re-
abertura política, que o Plano de Trabalho da Extensão Universitária é relegado 
a segundo plano, segundo Miguens Jr e Celeste (2014).  

Em 1987, ocorre a criação do FORPROEX – Fórum de Pró-Reitores de Ex-
tensão das Universidades Públicas Brasileiras, discutindo a função social da 
universidade, bem como sua institucionalização, as necessidades de financia-
mento e o fortalecimento das políticas de extensão e concluindo que a ex-
tensão universitária precisa ganhar seu espaço acadêmico e não meramente 
assistencial e de prestação de serviço. Segundo Miguens Jr e Celeste (2014) 
nos dias 04 e 05 de novembro de 1987, ocorreu na UnB - Universidade de 
Brasília, o I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão, discutindo sobre a 
necessidade de superar a questão das ações extensionistas como prestação 
de serviço e assistencialismo. Miguens Jr e Celeste (2014, p. 15) apresentam 
que nesse encontro, ficou estabelecido como concepção enquanto 

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 
articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre Universidade e Sociedade. A Extensão é uma via de 
mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encon-
trará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um conhe-
cimento acadêmico.



Eje 1: La extensión como objeto de estudio. Dimensiones conceptuales y categorías teóricas del análisis.  

Fundamentos teóricos y propuestas metodológicas

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Essa concepção carrega em si o sentido de transformação social e de ativi-
dade acadêmica pela práxis, as quais são congruentes com a concepção e sen-
tido que defendemos para as ações extensionistas, apesar que entendemos 
que as ações por si mesmas não transformam a sociedade, mas criam aos 
sujeitos as condições para que estes transformem suas práticas, seus conhe-
cimentos e por consequências suas relações homem-natureza. Essas relações 
devem visar o coletivo e não somente o individual, de forma crítica e emanci-
padora, que possa, de maneira mediata, mudar as relações de produção. Por 
isso, Sousa (2000, p. 130) defende que “E é como práxis revolucionária que 
entendemos o papel da Extensão hoje.”.

O que se percebe é que o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão 
das Universidades Brasileiras assume a concepção de extensão universitária 
transformadora e portanto, processual-orgânica, segundo Reis (1989). De fato 
a visão dos componentes do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 
Universidades Brasileiras indicam a aniquilação da concepção eventista-inor-
gânica de Reis (1989) e a concepção tradicional ou funcionalista ou assisten-
cialista que Miguens Jr e Celeste (2014) pois colocam a sociedade como parte 
integrante e parceira do processo pedagógico de formação acadêmica, em 
uma relação transformadora de mão dupla e não mera receptora de maneira 
assistencial.

Em 1988 é oficializada a Nova Constituição Brasileira, de viés democrático, 
a extensão universitária é consagrada como indissociável do ensino e da pes-
quisa, conforme Art. 207, que segundo Reis (1989, p. 43) “As Universidades 
gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pes-
quisa e extensão.”. 

Entre os anos de 1988 e 1994, ocorreram inúmeros Encontros Nacionais de 
Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, nos quais dis-
cutiram sobre financiamento da extensão, indissociabilidade ensino, pesquisa 
e extensão, prestação de serviço por uma dimensão emancipadora, entre ou-
tros temas, segundo Nogueira (2001). Em 1993 é criado o PROEXTE - Programa 
de Fomento à Extensão Universitária, incentivando financeiramente as ações de 
extensão universitária, mas foi interrompido em 1995.  

O ofício circular 263/1994, oficializou a concepção orgânico-processual, a 
partir de alguns critérios: relevância acadêmica, relevância social, viabilidade 
social, compromisso institucional e possíveis decorrências nas instituições, 
segundo Reis (1989). Em 1995, no IX Encontro Nacional dos Pró-Reitores de 
Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, e com a retrospectiva das 
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atividades desde 1987 foi diagnosticado que permanecia a concepção de ex-
tensão universitária como assistencialismo e prestação de serviço. 

Afirmando essa concepção, o governo Fernando Henrique Cardoso, valoriza-
va as Instituições de Ensino Superior como aparelho de hegemonia neoliberal, 
segundo Miguens Jr e Celeste (2014). Nesse mesmo ano, foi criado o Projeto 
Universidade Solidária (UNISOL), de caráter assistencialista-educacional, como 
prestação de serviço visando cumprir com a missão social das Universidades, 
reafirmando o descaso com a extensão acadêmica.

Em 1996, surge a LDB n. 9.394 que apresenta a extensão universitária 
como uma finalidade da Universidade, mas conforme critica Botomé (1996) 
não consolidou a concepção acadêmica, supostamente favoreceu concepção 
de prestadora de serviços, de assistencialismo ou balcão de negócios, devido 
as consultorias técnicas. Em 1998, ocorreu o XIV Encontro, que originou a pro-
posta do Plano Nacional de Extensão. Este Plano, que deveria ser uma política 
educacional, foi um documento elaborado que apresentava um avanço na con-
cepção e no modelo de operacionalização da extensão universitária. 

Em 1999, foi criado o Sistema de Dados e Informação em Extensão (SiEX) 
e a Rede Nacional de Extensão (RENEX) (www.renex.org.br), segundo Nogueira 
(2001). Foi também nesse ano, criado o Fórum Nacional de Extensão e Ação 
Comunitária das Universidades e Instituições de Ensino Superior Comunitárias, 
possibilitando a articulação entre as Instituições de Ensino Superior no sentido 
de interligar a extensão à identidade comunitárias das IES.

Em 2001, o Plano Nacional de Educação 2001 - 2010, lançado sob a Lei 
n. 10.172, nas metas 21 e 23, propôs que 10 % dos créditos exigidos nos 
cursos de graduação fossem obrigatoriamente cumpridos em ações extensio-
nistas, sendo reforçado pelo Plano Nacional de Extensão Universitária. Nesse 
ano também é criado o Plano Nacional de Extensão Universitária que aborda as 
diretrizes e concepções da mesma em um sentido mais acadêmico do que de 
prestação de serviços e assistencialismo. 

Em 2002, foi criado o CBEU – Congresso Brasileiro de Extensão e passou 
a ser um evento quase bienal, para socializar temas inerentes à extensão uni-
versitária no Brasil.1. A partir dessas discussões, o Governo Federal, retoma 
o PROEXTE - Programa de Fomento à Extensão Universitária, como incentivo 
financeiro para a extensão universitária, em 2003 como PROEXT - Programa 
de Extensão Universitária, em vigência até o momento.  Em 2004, foi criado 

1) Historicização retirada dos sites que tratavam dos eventos https://www.ufrgs.br/5cbeu/?pa-
ge_id=514,http://www.famaz.edu.br/portal/2013/12/belem-vai-sediar-o-6o-congresso-brasilei-
ro-de-extensao-universitaria/ e http://www.cbeu.eventsystem.com.br/cbeu
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pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura, o SINAES – Sistema Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior, com o objetivo de avaliar as instituições, seus 
cursos e seus estudantes. As orientações para o SINAES, segundo Miguens Jr 
e Celeste (2014, p. 19) era que “a extensão deveria ser pautada por valores 
educativos, primando por sua integração com o ensino e a pesquisa [...].”. 

Uma década se passa e as questões de políticas educacionais visando a 
extensão universitária na concepção acadêmica pouco se expressa, apesar das 
metas 21 e 23 do PNE 2001-2010, o Plano Nacional de Educação 2014-2024 
nada mencionou em relação a extensão universitária. 

Em 2012, o Plano Nacional de Extensão Universitária, pelo FORPROEX re-
afirma a proposta de integração curricular pelas atividades de extensão uni-
versitária, a qual deve obrigatoriamente configurar os currículos dos cursos de 
graduação das Universidades públicas e mantém os 10% de obrigatoriedade 
curricular. 

A tessitura da obrigatoriedade curricular deve estar prevista nos currículos 
dos cursos das Universidades. Mas, não basta a obrigatoriedade curricular. 
Como diz Silva (2013, p. 120) “As novas proposições pressupõem uma ação 
processual e contínua, não pontual [...].”. As ações extensionistas de forma 
processual e contínua apresentam a concepção acadêmica, como apresenta 
Síveres (2013, p. 31-32) “Compreender a extensão universitária como um pro-
cesso de aprendizagem reafirma o seu caráter acadêmico.”. Para além de ser 
obrigatório no currículo é preciso estar explícita a concepção das atividades de 
extensão universitária que a instituição deseja alcançar, bem como ser discuti-
da a concepção com a comunidade acadêmica. 

Considerações finais
Como apresentado, a extensão europeia tinha características assistenciais e a 
norte-americana tinha características de prestação de serviços vinculados ao 
setor empresarial, mas a latina foi concebida pelos movimentos sociais para 
a transformação, principalmente por influência da Carta de Córdoba. Apesar 
da influência de Córdoba, a historicidade da extensão universitária brasileira é 
muito marcada com a prestação de serviços e assistencialismo, sendo neces-
sário um novo modo de compreender as atividades extensionistas – de forma 
processual e contínua.

Nessa tessitura, Sousa (2000) defende que a Universidade precisa com-
preender a extensão como mediadora do conhecimento e de transformação 
das relações sociais, apesar de a história da universidade brasileira, por in-
fluência europeia e norte-americana, apresentar uma extensão não-crítica e 
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aculturada, de uma forma alienada, que persiste ainda na atualidade. A univer-
sidade brasileira deve ser compreendida como promotora de aprendizagens em 
que a pesquisa, o ensino e a extensão são indissociáveis e cada qual com sua 
singularidade e complexidade, inerentes do processo contraditório e histórico, 
contribuem para o processo de aprendizagem e de formação docente, vislum-
brando uma práxis revolucionária. 

Para que isso pode vir a acontecer, é importante que os documentos ofi-
cializadores das políticas educacionais, apresentem uma concepção clara de 
extensão universitária enquanto acadêmica e não meramente assistencialista 
e de prestação de serviço. Por isso a Carta de Córdoba se torna um documento 
importante e norteador de discussões voltadas para compreender a extensão 
universitária como uma atividade que propicia crescimento acadêmico e trans-
formação real da sociedade. Eis uma questão de constructos históricos que 
influenciam a formação de professores.
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Resumen
La ponencia que se presenta resume un trabajo realizado por los integrantes 
de la Dirección Integración Extensión - Investigación y Políticas Públicas de la 
Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral1 y expone los prin-
cipales aspectos del escenario social actual de la Argentina. El texto procura 
aportar a la conceptualización del proceso de intervención social pensado des-
de la extensión universitaria, con una mirada territorial e interdisciplinaria. El 
modelo elaborado, a modo de marco referencial, otorga sentido y significación 
a las prácticas que se despliegan, incorporando, a la vez, mecanismos que po-
sibilitan su análisis y evaluación, sin perder de vista la complejidad del contexto 
en el que las mismas se inscriben.

Palabras claves
Extensión Universitaria / Modelo de Intervención / Territorio y Políticas Públicas

1) El mismo se titula “Hacia un modelo de intervención social en el marco de la extensión 
universitaria” y fue presentado en la Escuela Internacional de Invierno de Extensión 2016 “Fun-
damentos y desafíos de la misión social de las universidades latinoamericanas y caribeñas” 
en la Universidad Nacional del Litoral(Santa Fe, Argentina). Participaron en la elaboración del 
documento de referencia: María Elena Kessler (Licenciada en Trabajo Social), Julio César Lozeco 
(Licenciadoen Economía), Marcos Exequiel Angeloni (Licenciado en Comunicación Social) Sofía 
Clarisa Marzioni (Licenciada en Ciencia Política), Julieta María Theiler (Licenciada en Sociología) 
y Graciela Ethel Bordón (Bioquímica).
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La intervención social
La intervención social, en el marco de la extensión universitaria, constituye un 
proceso a través del cual se generan espacios multiactorales entre la Universi-
dad, los actores sociales (miembros de organizaciones de la sociedad civil, re-
ferentes de las redes territoriales, experiencias del campo popular, entre otros) 
y el Estado (a través de las políticas públicas y las agencias gubernamentales). 
Los entramados vinculares que se construyen giran en torno a situaciones pro-
blemáticas, con el objetivo de generar acciones y estrategias, tendientes a 
dar respuesta a aquellas e incidir favorablemente en los procesos de vulnera-
bilidad y exclusión social. Lleva implícito la obtención de mejoras, cambios o 
transformaciones, tanto en las necesidades sociales identificadas, como en las 
prácticas que los actores involucrados despliegan, producto de los aprendizajes 
colectivos, que requieren de la implementación de herramientas que convaliden 
su apropiación social.

La intervención social se plantea como construcción de lazos sociales y 
como búsqueda de significados en un escenario, como ese lugar en el que se 
desarrolla la trama social, donde el sujeto y su entorno prueban la vulnerabili-
dad o eficiencia de sus vínculos (Carballeda, 2005). Remite a una determina-
da posición en el campo social, desde la perspectiva planteada por Bourdieu 
(1995), como espacio de conflictos y competencias, estructura de probabilida-
des, recompensas, ganancias o sanciones, que siempre refleja cierto grado de 
indeterminación. 

En este entramado, la territorialidad adquiere relevancia, no sólo desde el 
punto de vista topográfico, sino “el lugar” como un espacio de significantes que 
remite a la idea de pertenencia, como construcción de identidades. La identi-
dad, como proceso de continuidades y rupturas; continuidades en referencia 
a prácticas, rutinas; rupturas, producto de profundas transformaciones, que 
ponen en crisis lugares y saberes, que llevan a plantear y a construir nuevos 
marcos conceptuales, que permitan dar cuenta de nuevas complejidades en las 
que se desarrolla la vida de los sujetos, con relación a sí mismos, a sus pares 
y en referencia al lugar que habitan.

Toda acción de intervención se materializa en un espacio determinado, en 
un territorio específico y en un entramado de relaciones particulares, donde 
se ponen en juego conocimientos y saberes, intereses y demandas, actitudes 
y capacidades. En este sentido, se suscribe a la intervención social, en tanto 
acción que se realiza de manera formal u organizada, que responde a necesi-
dades sociales e intenta incidir significativamente en la interacción de las per-
sonas, aspirando a una legitimación pública o social. Implica la generación de 
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acontecimientos, el despliegue de estrategias en un contexto histórico, social, 
político, económico, cultural, intentando captar la particularidad, el detalle de 
las trayectorias de los actores. Por lo tanto, como esquema de acción, respon-
de a necesidades sentidas y se considera como la oportunidad para el recono-
cimiento del “otro”, como sujeto portador de historicidad, de cultura, de lazos, 
en un horizonte de sentido que pasa por la integración social. Los procesos de 
intervención social operan, tal como afirma Andrenacci: “sobre unos mecanis-
mos de integración que debieran funcionar automáticamente; interviene en la 
organización social en los modos de funcionamiento de los vectores a través de 
los cuales individuos y grupos se integran a la sociedad” (2002, pág. 163), se 
ocupan de lo que Castel llama la “cuestión social” (2004, pág. 30), esto es: el 
desafío de interrogarse sobre la capacidad de un determinado tipo de sociedad 
de existir como un conjunto unido de relaciones de interdependencia. 

La idea de integración remite a un proceso de inscripción de los sujetos en 
la organización social a través del cual se obtiene no sólo un lugar físico (o ma-
terial) y simbólico, sino también el derecho a ser sostenido (Andrenacci, 2002, 
pág. 164, paréntesis propios). Si alguno de estos elementos falla se produce 
una fragmentación en el proceso de integración y consecuentemente se pre-
senta una división entre quienes están “dentro” de él, y los que han quedado 
fuera, generando, a su vez, dos modos de intervención: una “en el centro”-en 
los mecanismos principales del proceso de integración- y la otra “en los márge-
nes”-sobre los sujetos que no pueden acceder a la integración.

La primera forma intenta garantizar el normal funcionamiento de las estruc-
turas sociales para evitar desajustes, mientras que la segunda, actuando desde 
los sujetos, pretende diseñar nuevos modos de integración complementarios 
que puedan equiparar las condiciones básicas entre integrados y excluidos. 
Ambas formas atraviesan a las políticas, instituciones y programas comprendi-
dos bajo la definición de política social. 

Modelo de intervención en el horizonte de la extensión universitaria
La intervención social, entonces, remite al conjunto de acciones destinadas a 
promover el desarrollo de una comunidad e insta, a su vez, la participación ac-
tiva de ésta en la transformación de su realidad; donde los pasos se dan tanto 
en forma simultánea como secuencial e interrelacionada a esa misma realidad. 
La extensión universitaria, por su parte, refiere a un proceso que implica una 
comunicación con la sociedad, en la que “la universidad se posiciona, habla, 
construye relaciones y representaciones; y se sitúa frente a los distintos sec-
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tores de la sociedad con los que interactúa. Las distintas concepciones de la 
extensión implican diferentes relaciones con la sociedad, sus organizaciones e 
instituciones, así como distintas valoraciones en torno a la universidad, al sa-
ber y a la relación que se instaura entre ésta y los múltiples sectores sociales 
involucrados”1 

La propia extensión universitaria es, en sí misma, un proceso de interven-
ción social. La perspectiva de la intervención social en el horizonte de la exten-
sión universitaria, genera interrogantes queremiten a una serie de cuestiones: 
a) ¿Cuál es la vinculación entre el conocimiento científico (técnico/académico) 
que se posee y el conocimiento práctico de los actores sociales que intervie-
nen?, b) ¿Qué representaciones construyen los actores del territorio donde se 
realiza la intervención social en relación al conocimiento científico? c) ¿En qué 
medida la vinculación con los actores  académicos y de la sociedad civil genera 
apropiación de saberes y produce modificaciones  en las prácticas?

La primera pregunta remite al concepto de la extensión. Las prácticas se ba-
san en la construcción colectiva de conocimiento y en la articulación de saberes: 
los  provenientes del mundo académico, con los que Giddens, retomando a Marx, 
llama “conciencia práctica”; o sea los modos tácitos de conocimiento que los 
actores producen en los contextos de su vida cotidiana. Este registro de mirada 
nos lleva a recuperar aspectos heterogéneos y contradictorios del campo social.

Asimismo, se considera que todo proyecto de extensión desarrollado conlle-
va una visión normativa en cuanto al objeto de intervención y una toma de po-
sición en cuanto a cuál es la situación deseable, como imagen objetivo que se 
pretende alcanzar. En este sentido, trasladando los aportes de Latour al campo 
de la extensión (2005; pág. 42), uno de los roles de la intervención universita-
ria es “rastrear relaciones entre las controversias mismas en vez de tratar de 
resolver cualquier controversia dada”. 

Los problemas reconocidos en una primera aproximación, muchas veces 
son formaciones específicas a este especial entramado de vinculaciones so-
ciales y tienen tanto raíces como explicaciones más profundas que los que la 
construcción del objeto inicial y las estrategias a éste vinculadas, pueden dar. 
Los vínculos se robustecen, se debilitan, se generan nuevas y diferentes aso-
ciaciones, las problemáticas se transforman, las soluciones se complejizan. 
Sin embargo, si se tienen en cuenta estas incertidumbres, las prácticas que se 

2) Documento aprobado por el Plenario de Rectores en Santa Rosa(La Pampa, Argentina) el 6 de 
agosto de 1997 (Ac. PL. Nº 251/97)
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desarrollan tienen mayores posibilidades de ser sostenibles en el tiempo y de 
ser apropiadas por los actores sociales.  

El investigador (en nuestro caso, el extensionista), según Latour, pasa de 
ser un intermediario a ser un mediador. El intermediario es aquel que hace 
extensión haciendo transferencia, es aquel que “transporta significado o fuerza 
sin transformación: definir sus datos de entrada basta para definir sus datos 
de salida” (Latour 2005, pág. 63). El mediador en cambio transforma, traduce 
y distorsiona modificando el significado y generando nuevos, puede trabajar en 
múltiples direcciones, incluso algunas contradictorias, desarrollando diferentes 
estrategias, atendiendo a la especificidad de los entramados con los que ope-
ra. Estas formas de denominar la extensión, marcan que la postura no lleva a 
éste a perder su centralidad en el proceso de intervención, sino que le otorga 
mayor movimiento y un contenido diferente a su forma de interactuar, la cual, 
unida a su saber específico, posibilita el cumplimiento de los objetivos propues-
tos al inicio de la intervención.

La segunda pregunta, en cuanto a los aportes significativos del conoci-
miento académico, y las reflexiones antes desarrolladas, llevan a preguntarnos 
como investigadores del campo de “lo social”, cuál es la utilidad específica de 
nuestro conocimiento. En este sentido cabe señalar que, pese a que el saber 
del sentido común orienta o complejiza nuestras definiciones de las prácticas, 
todas nuestras disciplinas se dirigen a deconstruir aquello que el sentido co-
mún entiende como natural, obvio, y por tanto, difícil de modificar. 

El abordaje de lo social es realizado atendiendo al mapa de relaciones de 
poder –necesariamente en tanto poder microfísico, siguiendo a Foucault-, e 
invita, consecuentemente, a pensar la construcción del espacio local como un 
intrincado conjunto de estrategias desplegadas por una multiplicidad de acto-
res, con el objeto de mejorar sus condiciones de vida. 

La última pregunta remite a poder pensar qué mecanismos y procesos mo-
vilizar para promover que los actores sociales se apropien de aprendizajes y sa-
beres que circulan a partir de la vinculación generada a través de los distintos 
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dispositivos2 desplegados por la UNL. Este aspecto es central, ya que sugiere 
varias cuestiones. Los aprendizajes pueden analizarse desde dos perspectivas. 
Una referida al trabajo conjunto, cooperativo, solidario y la capacidad de movili-
zar tanto recursos como activos (materiales- culturales- sociales).En tal sentido, 
los procesos de intervención anidan en su interior una determinada forma de 
ver y pensar los problemas sociales, de abordar objetivos, definir y consensuar 
las acciones y estrategias más asequibles para darles respuesta. Un modelo 
de intervención social en el marco de la extensión universitaria implica: identifi-

3) La Secretaría de Extensión de la UNL cuenta con dos dispositivos: el Sistema Integrado de Pro-
gramas y Proyectos (SIPPE) y los proyectos de extensión en sus distintas modalidades. El primero 
estructura, organiza y coordina las iniciativas de extensión con intervención en el medio social.  
Esta forma de trabajo, basada en la conformación de equipos interdisciplinarios, plantea la 
generación y construcción de abordaje de problemas sociales, junto con organizaciones guber-
namentales y de la sociedad civil. 
En cuanto a los Programas, se trata de propuestas que articulan diferentes acciones tales 
como proyectos de extensión y de investigación, instancias de formación, capacitación, con-
cientización, así como acciones que apuesten a la resolución de problemáticas propias de los 
territorios donde se insertan. Los Programas son coordinados por docentes de la Universidad 
con experiencia en los temas abordados en los que participan graduados, estudiantes, becarios 
y voluntarios. Los Programas abarcan nueve temáticas: Alimentos de interés social; Ambiente 
y sociedad; Economía Social; Educación y sociedad; Equidad en salud; Delito y sociedad; Dere-
chos humanos; Historia y Memoria; Género, Universidad y Sociedad.
En cuanto a los proyectos de extensión, los mismos son propuestas de trabajo generadas por 
equipos de extensión que abordan diferentes ejes y problemáticas sociales vinculadas a los 
Programas y a las líneas estratégicas definidas por la UNL. Los proyectos trabajan en conjunto 
con organizaciones sociales, gubernamentales y con la comunidad, socializando el conocimiento 
generado en la institución y procurando concretar acciones transformadoras. A través de convo-
catorias periódicas, las propuestas son evaluadas y financiadas con presupuesto universitario. 
En los proyectos participan docentes, graduados, estudiantes y voluntarios, como así también 
los beneficiarios directos de los proyectos, tanto en el diseño como en la ejecución y evaluación 
de los mismos. Los proyectos presentan tres modalidades: Proyectos de Extensión de Interés 
Social (PEIS), Proyectos de Extensión de Interés Institucional (PEII) y Acciones de Extensión al 
Territorio (AET). Los PEIS surgen del trabajo con organizaciones sobre problemas de interés so-
cial que son considerados relevantes. Por su parte, los PEII combinan una respuesta a demandas 
concretas y un interés particular para la Universidad. Por último, las AET, que son propuestas de 
formación y capacitación, tienen el propósito de construir promotores para la comunidad. En la 
Universidad, además de los dispositivos de Extensión, se encuentran los de la Docencia: nos re-
ferimos a los Proyectos de Extensión de Educación Experiencial (PEEE), actividades curriculares 
que implican diversos niveles de interacción e intervención en el medio social; Cátedras electi-
vas y optativas, seminarios y cursos en donde los actores sociales son parte de los equipos do-
centes, incorporados en el currículum universitario. Por último, en Investigación universitaria se 
encuentran: Cursos de Acción de Investigación y Desarrollo Orientado a problemas sociales y pro-
ductivos (CAI+D Orientados), investigaciones que articulan identificación social de los problemas 
y participación de actores interesados (organizaciones, organismos públicos e instituciones).
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car las políticas de la extensión, los aportes que desde la teoría social den sus-
tento a las intervenciones; el contexto en el que se inscriben (cuestión social y 
políticas públicas; perspectivas ética y epistemológica, y un aspecto instrumen-
tal-operativo que garantice la circulación de la información, que contemple los 
tiempos de las intervenciones, como instancias de convalidación social.

En este marco, se presentan los pilares que sustentan el modelo de inter-
vención propuesto:

1.  Dimensiones de la extensión universitaria
2. El contexto de la intervención
3. Aportes de la teoría social
4. Perspectiva epistemológica
5. Perspectiva ética
6. Perspectiva instrumental-operativa.

1. Las dimensiones de la extensión universitaria
Desde la Universidad Nacional del Litoral, la extensión universitaria es con-

siderada una de las funciones sustantivas, junto con la investigación y la docen-
cia. Dentro de esta función, se reconocen, siguiendo los planteos de Gustavo 
Menéndez (2011), cinco dimensiones que le son propias:

•	 Dimensión	académica-institucional.	Considera	el	aporte	de	la	extensión	
a la construcción y apropiación social del conocimiento. Genera dispositivos de 
gestión que apuestan al fortalecimiento de las instituciones democráticas y de 
las políticas públicas.

•	 Dimensión	social.	Reconoce	a	la	Universidad	como	institución	social	que	
construye y se construye en las dinámicas sociales, culturales y productivas, en 
un tiempo y espacio determinado, definiendo a las prácticas de extensión en el 
horizonte de la inclusión y la cohesión social.

•	 Dimensión	comunicacional.	Comunicación	dialógica	en	procesos	de	in-
teracción y construcción mutua con grupos, instituciones y poblaciones. Pen-
sada como antítesis de la imposición y dominio de un saber o saberes. Una 
perspectiva comunicacional que sume esfuerzos en la reflexión crítica del cono-
cimiento.

•	 Dimensión	pedagógica:	Se	privilegia	la	educación	como	dispositivo	que	
promueve prácticas de producción de conocimiento desde una perspectiva in-
terdisciplinaria.

•	 Dimensión	política:	En	tanto	toda	acción	tiene	por	objeto	transformar	
una situación determinada, interpela necesariamente al Estado y las políti-
cas públicas.
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Estas dimensiones promueven una mirada integral que involucra a toda la 
comunidad universitaria, apartándose de la mirada estanca y sectorial para 
avanzar hacia procesos de interacción, que ponen en diálogo los espacios uni-
versitarios con la diversidad de actores y la complejidad del territorio.

2. Contexto de la intervención
El contexto de la intervención se refiere a la arena donde se inscriben las 

prácticas de extensión. Se ha hecho mención que los procesos de intervención 
social operan, especialmente dentro de los mecanismos de integración social 
de los sujetos, o, en otros términos, a la capacidad de un conjunto social orga-
nizado de garantizar oportunidades de vida para todos (Andrenacci, 1997). En 
tal sentido, el contexto despliega el escenario de una sociedad fragmentada, 
lo que se expresa en dimensiones tales como: la desigual distribución de la 
riqueza, la agudización de las desigualdades, la profundización de la pobreza, 
los cambios en el mercado laboral, la desocupación, la vulnerabilidad y el fenó-
meno de la exclusión, por citar algunas.

Siguiendo a Alicia Iriarte (2005; pág. 7), en la actualidad se ha constituido 
un escenario social con marcados signos recesivos en donde se podrían dife-
renciar tres sectores: 1) el de aquellos que se encuentran en una situación de 
inclusión plena; 2) el de aquellos enmarcados en relaciones de semi-inclusión 
dinámicas y cambiantes y de alta vulnerabilidad; 3) y el sector de los exclui-
dos. En este escenario los principales aspectos que la autora destaca son los 
siguientes:

– Aumentó la desigualdad en términos de la distribución del ingreso. 
– Se asiste a un proceso de profundización de la pobreza 
– Se ha conformado una zona de vulnerabilidad social y económica creciente, 
– En el ámbito laboral, se profundizaron los procesos de precarización   

  del empleo, de desocupación y de subocupación. 

Daniel Arroyo, en su libro de reciente publicación “Las cuatro argentinas y 
la grieta social” (2016) realiza un diagnóstico de la nueva cuestión social en 
Argentina. En este trabajo sostiene que “uno de los grandes desafíos éticos 
de nuestro tiempo es ayudar a visibilizar a los argentinos invisibilizados, que 
muchas veces ni siquiera son vistos por el Estado ni por las estadísticas” (pág. 
23) por lo cual, argumenta que, para una correcta intervención es necesario un 
diagnóstico integral, nacido de una precisa comprensión del contexto. En tal 
sentido, continúa, “hay por lo menos cuatro desafíos sociales transversales 
pendientes de resolver en esta nueva etapa: a) surgimiento de una nueva es-
tructura social; b) límites del “derrame” de crecimiento económico con mayor 
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inversión social; c) profundización de la pobreza multidimensional y d) desigual-
dad social similar a la década del 90”. (pág. 24)

En relación a la primera, plantea, en consonancia con Iriarte, la presencia de 
cuatro argentinas, 1) la de la pobreza estructural, 2) sectores vulnerables 3) los 
sectores medios en transición y 4) los sectores altos. De todas ellas interesa 
profundizar en aquellas con las que se corresponden las dinámicas y tensiones 
de integración social de los sujetos: La pobreza estructural, “es un verdadero 
cepo social, que afecta especialmente a los niños, las mujeres, los jóvenes y 
los adultos mayores (...) estas causas estructurales están interrelacionadas y 
son, entre otras, privaciones de orden social, sanitario, educativo, económico, 
laboral, ambiental e institucional, que conforman el denominado “núcleo duro 
de la pobreza” (pág. 26) ; Los sectores vulnerables, los más afectados por los 
vaivenes económicos, puesto que, a la precariedad social y laboral se agrega la 
ausencia de políticas sociales que, por lo general, no están destinadas a los mis-
mos; “ello genera tensiones porque estos sectores se sienten excluidos y no be-
neficiados por las políticas públicas, a pesar de su esfuerzo de trabajar precaria 
e informalmente en varios lugares y en extensas jornadas laborales” (pág. 31).

Al hablar de los límites del derrame, Arroyo argumenta que el crecimiento 
económico y el desarrollo humano integral no se han conectado (aun) para 
transformar suficientemente la desigualdad social y, por tanto, el límite del “de-
rrame” económico y del “derrame” social para transformar y para dar vuelta de 
verdad la situación social nos conduce a repensar y a implementar nuevos abor-
dajes integrales donde lo económico y lo social vayan de la mano” (pág 38).
Sobre estos desafíos iniciales, se configuran los siguientes: la profundización 
de la pobreza multidimensional y la desigualdad social. Enunciativamente las 
mismas configuran el siguiente escenario:

– Inflación y sobre-endeudamiento
– Pobreza estructural
– Aumento de la venta de drogas y de las adicciones:
– Jóvenes excluidos del acceso al estudio y al trabajo:
– Crisis habitacional y de hacinamiento:
– Déficit de terminalidad educativa.

3. Aporte de la teoría social
Se trata de vincular, por un lado, a las múltiples perspectivas disciplinares, 

preocupadas en generar conocimientos desde una mirada comprensiva, inten-
tando develar las causas y condiciones que producen la emergencia de las 
problemáticas, que desde la extensión se abordan. Por otro lado, como sostie-
ne Larry Andrade (2006): La realidad nos interpela en tanto poseedores de un 
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saber sobre lo social, pero esta interpelación encuentra sustento en la idea de 
que somos sensibles frente a lo social, a su movimiento. Siendo conscientes, a 
la vez de que trabajar en torno a los problemas que atraviesan las sociedades 
contemporáneas, implica demarcarlas en relación a un campo de significados 
(como intereses, en torno a determinados fenómenos) que orientan nuestra mi-
rada y a la vez pone en juego el compromiso que se asume frente a la urgencia 
de respuestas para problemas acuciantes. Captar las situaciones desde una 
concepción de totalidad, exige un esfuerzo que atraviese lo aparente y logre 
articular abstractamente aquello que le da existencia y especificidad.

4. Perspectiva epistemológica
Remite a los modos particulares en que se concibe la producción social de 

conocimientos, poniendo en diálogo el saber científico-tecnológico con el mun-
do de vida de los actores sociales. Poner en diálogo la investigación y la inter-
vención, posibilita la construcción de conocimientos, que puedan ser convalida-
dos socialmente, mediante mecanismos que garanticen la participación activa 
de los actores, lo que a su vez requiere, desde la Academia, ser cuidadosos y 
respetuosos, en las decisiones metodológicas. Entendiendo que lo metodológi-
co va más allá de lo instrumental, remite también a perspectivas tanto teóricas 
como epistemológicas y éticas. La intervención es permanentemente enriqueci-
da con el aporte de la teoría social, las representaciones y los significados que 
para los actores implican las prácticas que despliegan. 

El ámbito de la práctica, de la acción, es el mundo de la vida y la realidad 
cotidiana, en un marco de relaciones intersubjetivas. Especialmente, interesa 
atender a la construcción social que los actores realizan del territorio y a las 
formas en que éstos hacen uso de las instituciones en las que participan. El 
atender a las diferentes formas de apropiarse e intervenir el territorio de los 
actores e instituciones con los cuales desde la extensión se generan asociacio-
nes; implica un modo particular de comprender el poder transformador de las 
prácticas de los agentes sociales. “Se trata de aprehender, esa realidad oculta, 
que sólo se revela, encubriéndose, que no se deja ver sino bajo la forma anec-
dótica de las interacciones, en las cuales se disimula” (Bourdieu y Wacquant; 
1995, pág. 23).

5. Perspectiva ética
Ligada al ejercicio de la ciudadanía y al fortalecimiento de las instituciones 

democráticas, como estrategias en la construcción de una sociedad de las sin-
gularidades, que implica como sostiene Rosanvallon garantizar a los individuos, 
los medios de su singularidad, lo que conduce a su vez a replantear las políti-
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cas sociales: “Más allá de las transferencias monetarias pasivas, que tienen 
una dimensión compensadora de la pérdida, de la insuficiencia o de la ausencia 
de un ingreso (subsidios por desempleo, ingresos de inserción, etc.) resulta 
prioritario equipar a los individuos, darles los medios de la autonomía. Implica, 
entonces, percibir las políticas sociales como dispositivos de constitución de 
sujetos” (Rosanvallon, 2012: pág. 325).

Por otro lado, la crisis del presente no remite a una crisis de valores, sino a 
una crisis del proceso identificatorio, ya que la creación de un sí mismo indivi-
dual-social, pasaba por lugares que fueron mutando y no existe (o no emerge) 
ninguna totalidad de significaciones imaginarias, que pueda hacerse cargo de 
esta crisis de los apuntalamientos particulares. No hay una representación de 
la sociedad como morada de sentido y valor y como inserta en una historia pa-
sada y futura. Trabajar por la inclusión y la cohesión social se constituye en un 
imperativo, frente a un contexto donde las desigualdades se han profundizado 
y la brecha entre quienes más tienen y los que están en situaciones de vul-
nerabilidad se ha ampliado significativamente. Esto además se vincula con la 
debilidad de las democracias del presente, que no logran generar dispositivos 
para garantizar mayores niveles de protección social.

El individualismo moderno desafía todas las formas colectivas de encua-
dramiento y el modo de articulación del individuo y colectivoque, sin sacralizar, 
conservó el `compromiso social´ hasta principios de la década de 1970. Hoy 
asistimos al desarrollo de nuevos procesos de individualización, con efectos 
contrastantes: por un lado, el individualismo positivo (autonomía, libertad, ca-
lidad de vida, felicidad) y, por el otro, el desarrollo de un individualismo de 
masas socavado por la inseguridad y la falta de protecciones. Se trata, de una 
paradoja, cuya profundidad hay que sondear, uno vive más cómodo en su propia 
individualidad, cuando ella está apuntalada por recursos objetivos y proteccio-
nes colectivas (Castel; 2006).

6. Aspecto instrumental-operativo
Si bien refiere a una cuestión metodológica, también alude a decisiones 

teóricas y éticas; implica una selección minuciosa de las técnicas e instrumen-
tos que aporten a la identificación de las verdaderas causas del malestar en 
los escenarios de intervención. Como de promover también mecanismos de 
participación, apropiación de conocimientos y aprendizajes, de garantizar pro-
cesos de convalidación social. Remite, a la vez, a la generación de espacios de 
socialización de información que aporten al capital social de las instituciones y 
territorios, en los que se despliegan las prácticas y se fundan trayectorias, en 
el campo social, donde se disputan espacios de poder.
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Conclusiones preliminares
El presente trabajo ha tenido por finalidad desarrollar, en términos propositivos, 
una metodología de intervención social que ponga en el centro de debate a la 
Extensión Universitaria como objeto de estudio. Se ha pretendido poner de ma-
nifiesto dimensiones y categorías teóricas de análisis que permitan consolidar 
procesos de intervención, a la vez que nutran de significado a las interacciones 
con el medio social (estado – mercado – sociedad civil) desde una perspectiva 
dialógica.No se trata de un modelo acabado, sino más bien, se anuncia como 
propuesta reflexiva, que interpela a la propia acción extensionista, situándola 
programáticamente. 

La Extensión Universitaria no puede estar eximida del análisis de la realidad 
que la circunda, sus paradigmas y complejidades; tampoco puede escindir del 
posicionamiento teórico/discursivo de quienes intentan modificarla; menos aún 
desconocer las asimetrías existentes entre quienes poseen ese determinado 
conocimiento científico y los que se originan del saber popular. Susestrategias 
de intervención social deben alimentarse de las controversias, tensiones y sur-
cos de poder tomando sus significantes como aportes para el reconocimiento 
del otro como sujeto, portador de historicidad, de cultura, de lazos, en un hori-
zonte de sentido que pasa por la integración social. Requiere, necesariamente, 
de un método que posibilite el abordaje integral de la complejidad con que se 
expresa la realidad social, la cual exige a las disciplinas que se desenvuelven 
en este espacio, la producción de conocimientos que den cuenta de los proce-
sos y fenómenos sociales. En otras palabras, insta al desarrollo de procesos 
de intervención social desde un enfoque crítico pero constructivo orientado a 
la transformación social, el reconocimiento de la complejidad, dinamismo y 
multi-dimensionalidad de los problemas sociales que exige la introducción de 
métodos analíticos basados en la interdisciplinariedad y la apropiación social 
de conocimiento.

“En el contexto actual, la intervención en lo social se nos presenta como 
un espacio de libertad, ya que se construye en pequeños hiatos, intersticios, 

lugares, donde es posible reconstruir historicidad, entender a ese otro no 
como un sujeto a moldear sino como un portador de historia social, 

de cultura, de relaciones interpersonales. Tal vez la intervención en lo social 
no implique agregar ni quitar nada sino solamente ´hacer ver´ aquello 

que el contexto, el escenario, el clima de época impiden visualizar”
(Carballeda, 2002: 32).
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Resumen
Las experiencias de extensión de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo en la 
línea de transiciones tecnológicas energéticas en las comunidades del secano 
de Lavalle (Provincia de Mendoza) demuestran la importancia de un cambio 
de paradigma en la visión del cambio tecnológico.Los actores externos que 
participan e impulsan los cambios tecnológicos en las comunidades deben 
propiciar la consolidación de la propia comunidad a través del fortalecimiento 
de los lazos internos, hacia lo local y en forma participativa. Las Facultades de 
Ingenierías tienen la capacidad de actuar en temas tan vitales para la economía 
y el desarrollo social de la población como la innovación y la apropiación de tec-
nología.En este artículo se propone elparadigma del desarrollo endógeno como 
base de una redefinición de las actividades de extensión universitaria en las 
facultades de ingeniería de las Universidades Nacionales argentinas.La inves-
tigación reviste de una importancia significativa, alpresentar un aporte inédito 
en la construcción de una propuestaorientada a promover una auto-reflexión 
crítica de las prácticas extensionistas en las carreras de ingeniería y presentar 
un posible enfoque para redefinir las bases conceptuales de las transiciones 
tecnológicas, promovidas, catalizadas y orientadas por ingenieros y estudiantes 
de ingeniería, como actores externos del proceso.

Palabras Clave
Extensión en Ingeniería / Desarrollo Endógeno / Transiciones Socio-Tecnológicas
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1. Introducción
Las experiencias de extensión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Cuyo (UNCuyo) en la línea de transiciones tecnológicas energéticas 
en las comunidades del secano de Lavalle (Provincia de Mendoza) demuestra 
la importancia de un cambio de paradigma en la visión del cambio tecnológico. 

El mundo moderno, extremamente globalizado y de acelerado ritmo de in-
novaciones tecnológicas sostiene contemporáneamente la cultura local como 
fuente de identidad y de desarrollo sostenible. Es entonces necesario en este 
contexto repensar las bases conceptuales y prácticas de la extensión de las 
ingenierías en el secano, siendo una de las herramientas a emplear el dialogo 
de saberes entre los integrantes de la comunidad y los actores externos. 

Es por ello necesario, en tanto actores técnicos y motores de esas transicio-
nes tecnológicas, pasar de la “gestión tecnológica” como paradigma de compe-
titividad y calidad, a un enfoque sistémico en el que se evidencien y atiendan 
los factores socioculturales en los procesos de apropiación de tecnología, que 
posibilitan o entorpecen esos procesos. En definitiva, el desafío mayor consiste 
en fortalecer la comunidad a la vez que favorecer su desarrollo.

Este enfoque puede sostenerse desde el paradigma del desarrollo endóge-
no en el que el proceso de innovación y apropiación de tecnología está gesta-
do por las comunidades locales y acompañados por los actores externos que 
comprenden y evalúan las dimensiones socioculturales que intervienen en el 
proceso, a la vez que poseen la expertiz tecnológica que suele ser escasa en 
contextos poco vinculados con el ámbito urbano.

De esta forma, los actores externos que participan e impulsan los cambios 
tecnológicos en las comunidades deben propiciar la consolidación de la propia 
comunidad a través del fortalecimiento de los lazos internos, hacia lo local y de 
forma participativa. Esto plantea diferencias con un modelo exógeno, en el que 
se trata de aminorar los impactos negativos que tienen los cambios tecnológi-
cos impuestos externamente.

El presente artículo parte de una revisión de la tradición y enfoques que ha 
tenido la extensión universitaria en Latinoamérica, en Argentina y en especial 
en la UNCuyo, para llegar a un análisis autoreflexivo de las actividades de ex-
tensión en la Facultad de Ingeniería de dicha Universidad. Luego se analizan 
las nuevas tendencias y, a partir de estos análisis, y de la experiencia concreta 
de tres proyectos de extensión desarrollados desde 2015, se propone el para-
digma del desarrollo endógeno como modelo básico para la redefinición de las 
prácticas extensionistas en ingeniería.
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2. La extensión universitaria en las ingenierías: tradición y enfoques
Ortiz Riaga reconoce tres momentos en la evolución del concepto de extensión 
en Latinoamérica (Ortiz-Riaga & Morales-Rubiano, 2011). La primera visión de 
la extensión universitaria, que surge de la “Reforma de Córdoba” tenía un ca-
rácter asistencialista y paternalista,en la que la universidad proyecta su queha-
cera los sectores menos favorecidos. Luego, se reconoceque la educación es 
un subsistema social que forma partede un sistema global, pero con suficiente 
autonomía parainfluir en la sociedad y promover su cambio. En la actualidad, la 
tendencia es hacia la revalorización de la misióncultural de las universidades, 
para contribuir a fortalecerlos valores propios en la búsqueda de la afirmación 
de lasidentidades regionales.

La extensión es reconocida como la tercera función de la universidad, si-
guiendo a la docencia y a la investigación, destacándose como “el elemento 
dinamizador quefacilita el flujo continuo de conocimientos compartidosentre la 
universidad y la sociedad”(Ortiz-Riaga & Morales-Rubiano, 2011). Surge, en La-
tinoamérica, a partir de la noción de la universidad como promotora de justicia 
social, diferenciándosede la universidad europea.

La caracterizan dos principios generales (Ortiz-Riaga & Morales-Rubiano, 
2011): (1) es una función integradoray un proceso pedagógico, que se ges-
tionaa partir de metodologías de promoción cultural, (2) debe desempeñar un 
papel importanteen el rescate de saberes populares y en la construcciónde 
identidad nacional.

De acuerdo a Serna (2007, citado en Ortiz-Riaga, 2011) existen principal-
mente cuatro modelos de extensión: (1) el altruista, asociado a una visión 
paternalista y asistencialista, (2) el divulgativo, para ‘acercar’ a la sociedad los 
conocimientos académicos, (3) el concientizador, influido fuertemente por los 
trabajos de Paulo Freire en cuanto a la función transformadora y emancipadora 
de la educación, y (4) el vinculatorio empresarial, modelo con clara tendencia 
mercantilista que tomó fuerza a partir de la década de los 80 y en los 90 con 
mucho más énfasis en nuestro país, que surge en el contexto de universidades 
que perciben beneficios económicos a partir de servicios prestados a empresas. 

Los primeros dos modelos están asociados a la tradición universitaria como 
fuente de conocimientos y saberes. El tercer modelo podría asociarse a un 
enfoque de desarrollo integral, democratización del saber, apuntando a la trans-
formación social y económica de los pueblos, lo que ha fundamentado los desa-
fíos de la universidad latinoamericana (Ortiz-Riaga & Morales-Rubiano, 2011): 
el desarrollo humano sustentable,la cultura de paz y la educación permanente, 
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además de dar prioridad al compromiso de la universidadcon los procesos de 
innovación. Finalmente el cuarto modelo, fuertemente criticado sobre todo des-
de el paradigma antes expuesto, tiene un enfoque economicista, donde la uni-
versidad es concebida como una empresa más, que interactúa en el mercado. 
A pesar de sus críticas, se reconoce como gran desafío de la universidad la vin-
culación con la empresa, distinguiéndose nuevamente, en términos generales, 
la universidad latinoamericana, concebida como cuna del saber y del desarrollo 
intelectual, a la europea, que no es concebida de forma escindida del medio en 
general y de las empresas y aparato productivo en particular.

La extensión también puede ser concebida en alguna de las siguientes seis 
formas y sus combinaciones (Sánchez de la Puerta, 2004): (1) información, (2) 
asesoramiento, (3) educación, (4) comunicación, (5) animación, y (6) acción po-
lítica. La información, asesoramiento, educación y comunicación se encuentran 
alineados al modelo altruista-divulgativo. Mientras que la animación, entendida 
como la acción externa de catalizar o acompañar un proceso apoyando con 
conocimientos, y la acción política se encuentran en el modelo concientizador.

No sorprende el hecho que, dentro de las ingenierías, hayan pasado de los 
modelos altruistas/divulgativos a los empresariales, sin pasar por los concien-
tizadores/políticos. Deben diferenciarse la extensión dentro de las ingenierías 
a las relacionadas con el agro y el desarrollo rural. Esta diferenciación existe, 
en la Universidad Nacional de Cuyo, no sólo desde el punto de vista conceptual 
de la extensión sino incluso de manera edilicia y organizativa: por un lado la 
facultad de ingeniería y por otro lado la facultad de ciencias agrarias. En esta 
última, al igual que en muchas similares en el resto del País y de la región, la ex-
tensión está efectivamente guiada por el modelo concientizador, principalmente 
asociada a los conceptos de sustentabilidad, conocimiento local y participación 
(Cingolani & Cédola, 2007).

La Universidad Nacional de Cuyo realiza actividades de extensión desde su 
creación en la década del 30 (Gothelf, 1992) y a mediados de la década del 
40 se crea la División de Extensión Cultural dependiente del Rectorado, bajo 
un claro modelo divulgativo. En 1977 se elimina el Departamento de Extensión 
Universitaria de la estructura orgánica del Rectorado pormedio de la Ord. 9/77-R, 
derogada en 1986 donde se restablece el Departamento, que luego se convier-
te en Dirección en 1988, ya con una nueva interpretación conceptual, quizás 
con un enfoque más político/concientizador, como se evidencia en palabras 
del rector de la UNCuyo entre 1986 y 1988, Luis Triviño: “la idea de extensión 
universitaria -interrelaciones mutuas con la comunidad- contiene una enorme y 
múltiple riqueza de posibilidades de acción” (citado por (Gothelf, 1992). 
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Desde la década del 90, la extensión en la UNCuyo siguió un modelo vin-
culatorio empresarial con objetivos como “generar proyectos querespondan a 
temáticas con pertinencia regional y nacional, que posean alta capacidadde 
transferencia” (UNCuyo, 2005). Complementariamente y con más énfasis luego 
de la crisis del 2001, se siguen criterios altruistas de la extensión universitaria 
(Fader, 2005) (Pugliese, 2004): atender y resolver problemas socio-culturales, 
para favorecer una mejor calidad de vida, y divulgativos: extenderla actividad 
artístico-cultural al ámbito total de la sociedad, optimizando la acción de los 
distintos sectores de su dependencia.

Por su parte, en la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo, la extensión uni-
versitaria “implica la vinculación entre la Facultad y la comunidad, buscando 
transferir logros científicos, tecnológicos y culturales, así como producir trans-
formaciones conjuntas” (Extensión, 2017). Emana de esta oración el enfoque 
vinculatorio empresarial y divulgativo que tiene la extensión en la facultad. Sin 
embargo, se agrega “para ello, lleva adelante proyectos sociales junto a la 
comunidad, así como también organiza todo tipo de actividades de capacita-
ciones abiertas a la sociedad” (Extensión, 2017), donde se da lugar al modelo 
altruista “proyectos sociales junto a la comunidad” pero manteniendo un en-
foque divulgativo.

La Facultad de Ingeniería desarrolla proyectos sociales con actividades prin-
cipalmente ligadas a refacción, construcción o talleres de diseño de viviendas 
sociales y espacios comunitarios, algunos de ellos orientados al desarrollo 
sostenible y otros con aportes de saberes comunitarios; otros atienden el apro-
vechamiento de energías alternativas principalmente solar; y, como principal 
acción concreta en todos ellos, a pesar de sus diferentes contenidos, talleres 
comunitarios. Nuevamente se demuestra el modelo altruista y divulgativo de 
estas acciones.

Por otro lado, y con un clarísimo enfoque vinculatorio empresarial, la Direc-
ción de Estudios Tecnologías e Investigaciones (DETI) de la Facultad de Inge-
niería, “busca responder a las demandas de la sociedad ofreciendo diversos 
servicios profesionales de acreditada calidad a instituciones del ámbito público 
y privado” (DETI, 2017).

“Se realizan investigaciones científicas aplicadas, orientadas a la genera-
ción de conocimiento y a la transferencia directa de productos científicos y 
tecnológicos, así como a ofrecer servicios específicos en lo referente a los 
sectores social y productivo.” (DETI, 2017)
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3. La innovación como eje de trabajo en la extensión en ingeniería
Las facultades de ingenierías de las universidad públicas argentinas tienen la 
capacidad de actuar en temas tan vitales para la economía y el desarrollo so-
cial de la población como la innovación y la apropiación de tecnología. 

“La innovación es una condición fundamental para un crecimiento económi-
co sostenido, que reduzca las disparidades sociales existentes en el paísy 
permita un uso sustentable de sus recursos naturales.”(Aguilar Ávila, Reyes 
Altamirano, & Rendón Medel, 2010)

La innovación permanente es una de las principales estrategias empresa-
riales modernas, así como el sustento material y simbólico de gran parte de 
los procesos socioeconómicos contemporáneos. Esto da lugar a una gran vin-
culación productiva de la ciencia y la tecnología, especialmente en los países 
desarrollados. En Latinoamérica un elemento crucial para la innovación son las 
acciones que tradicionalmente se han dado en llamar “extensionismo” (Aguilar 
Ávila, Reyes Altamirano, & Rendón Medel, 2010): transferencia de tecnología, 
promoción de nuevas tecnologías, capacitación a los productores y asistencia 
técnica para mejorar el desempeño productivose consideran tradicionalmente 
losejes de un servicio de extensión. No obstante, “destaca el grado de desvin-
culación productiva de la cienciay la tecnología” (Aguilar Ávila, Reyes Altamira-
no, & Rendón Medel, 2010) de los países de Latinoamérica comparados con 
Estados Unidos o España, entre otros ejemplos posibles.

A pesar de la importancia de la innovación y su demostrada eficacia en otras 
economías, la idea de la necesidad de que el productor cambie de actitud y 
adopte las innovaciones producidas por la ciencia está basada en las teorías 
conductistas del desarrollo elaboradas por Eisenstadt, Hoselitz, Hirschman(-
Sánchez de Puerta, 2004). Es un modelo básicamente lineal y unidireccional:la 
información se origina en los investigadores, luego llega a los extensionistasy 
a través de ellos a los productores (Aguilar Ávila, Reyes Altamirano, & Rendón 
Medel, 2010); el objetivo es aumentar los rendimientos, no hay realimentación 
ni construcción conjunta de las soluciones.

Son cinco las características de la extensión tradicional que debenrevertirse 
radicalmente de acuerdo con Engel (2004) citado en (Aguilar Ávila, Reyes Alta-
mirano, & Rendón Medel, 2010): (1) su carácter lineal, (2) su desprecio por los 
conocimientos no científicos, (3) su falta de orientación hacia la demanda de 
los productores y las exigencias de los mercados, (4) su enfoque paternalista, 
(5) su atención al productor individual. Es necesario remediar la orientación 
casi exclusiva de la extensión tradicional hacia elproductor individual. En estos 
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días, los productores tienen que ser capaces de organizarse,formar grupos de 
intercambio e inter-aprendizaje, empresas agro-comerciales y crearalianzas es-
tratégicas con otros actores sociales del campo y de la ciudad para enfrentar 
ladura competencia por los mercados y los recursos naturales.

Pérez (2007, citado en Ortiz-Riaga, 2011), adicionalmente, afirma que se 
necesitan modelos alternativosde extensión, donde se fortalezca lo local y lo-
nacional para contrarrestar las tendencias de la globalización.

Esto viene acompañado del surgimiento de una nueva visión del desarrollo, 
que otorga a los productores, sus organizaciones y sus comunidades, larespon-
sabilidad central y protagónica, colocando al Estado en unrol subsidiario o faci-
litador, centrado en la creación de oportunidades de acceso a bienes y servicios 
(Aguilar Ávila, Reyes Altamirano, & Rendón Medel, 2010).

Otra de las grandes críticas a los sistemas de extensión actuales apunta 
a su falta de articulación con el resto de las “funciones” de la universidad, 
incluso posicionándola estratégicamente como elemento articulador del res-
tode las funciones(España-Pérez & González-García, 2011). El abordaje de los 
problemas de la sociedad puede realizarse desde las tres funciones, y sus 
respuestas se potencian en un efecto sinérgico cuando mantienen una consis-
tente articulación. Esta necesidad de articulación tiene, según algunos autores, 
la fuerza de un mito en los relatos de docentes(Benedetti, 2014).

“A punto de partida de la actual segunda reforma universitaria, que incluye 
entre otros aspectos la renovaciónde la enseñanza y la curricularización de 
la extensión, los docentes universitarios nos vemos abocados aaportar a la 
misma, con la meta de alcanzar altos niveles de excelencia en el desarro-
llo del conocimientocientífico. En este sentido, tal como se configura en la 
concepción de docencia universitaria definida por laLey Orgánica, se torna 
imprescindible la enseñanza y la extensión sustentadas en investigación de 
calidad,en la búsqueda de producción de conocimientos que contribuyan 
al mejoramiento y transformación denuestra sociedad.Esto supone favore-
cer laintegración de los procesos de extensión, investigación y enseñanza, 
promoviendo el pensamiento críticoy creativo, que posibilite el despliegue 
de capacidades en el desempeño docente, en diálogo permanenteentre di-
ferentes disciplinas y el entorno.”(Carbajal, Rodríguez, & Romanutti, 2014)

La extensión universitaria debe realizar esfuerzos auto reflexivos que le per-
mitan ubicarse en contextos dinámicos y cambiantes, al mismo tiempo que 
debe basarse en un modelo de cooperación interinstitucional e intrauniversita-
ria (España-Pérez & González-García, 2011).
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Un interesante enfoque propuesto en México promueve sostener las acti-
vidades de extensión desde una visión de redes de innovación. Según este 
novedoso enfoque, “la producciónde conocimiento es interdisciplinaria y mul-
tidisciplinaria, caracterizadapor un flujo permanente de lo teórico a lo aplicado 
y viceversa; la organización suele ser transitoria en virtud de los cambios en la 
problemáticaa resolver” (Aguilar Ávila, Reyes Altamirano, & Rendón Medel, 2010).

Las redes de innovación incluyen(Aguilar Ávila, Reyes Altamirano, & Rendón 
Medel, 2010): (1) unagente catalizador (institución, productor o investigador); 
(2) una culturacolectiva que valora la innovación y la colaboración entre los 
miembros de la red; (3) conexiones con fuentes externas de información (a 
menudo, fuentes internacionales) y, (4) un mínimo de capacidad para identifi-
car,generar y adaptar información.

4. Cambio de paradigma en la transferencia de tecnología e innovación: de la 
gestión tecnológica al desarrollo endógeno
La transferencia de tecnología se puede entender como (Medellín & Bocanegra, 
2002): a) un flujo de conocimientos, b) un método ordenado y sistemático de 
transmisión de saberes tecnológicos, y c) como transmisión de conocimientos 
estructurados, que requiere y exige una solución organizacional.

El concepto de tecnología no se identifica con el de cultura, pero expresa 
un determinado grado de su desarrollo, ella existe y se manifiesta como un 
elemento de la cultura humana comportándose como un subsistema al interior 
de esta (Almaguer Riverón, 2002). La tecnología surge, se despliega y puede 
ser transferida de un complejo sistema cultural a otro, ello supone la necesidad 
de tomar en consideración los conocimientos, los hábitos, las necesidades y 
las valoraciones que cada sociedad impone a través de sus rasgos singulares 
y universales.

Para explicar muchos de los cambios producidos en la sociedad, es preciso 
recurrir al análisis de la tecnología como elemento mediador en la relación na-
turaleza sociedad y como elemento generador de impactos de índole sociocul-
tural (Miranda, 1997).

Es necesario tener en cuenta, que los impactos socioculturales que origina 
un proceso de transferencia de tecnología tienen carácter específico al estar 
determinados por el tipo de tecnología que se transfiere, los valores y la cultura 
a ella asociada así como el contexto socioeconómico, político, histórico y eco-
lógico al que es transferida y en el cual intervienen grupos de seres humanos 
que producen sus propias realidades y que son el medio más efectivo de trans-
ferencia de tecnología (Parisca, 1992).
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La identificación y valoración cualitativa de los impactos socioculturales ge-
nerados por la transferencia de tecnología resulta importante al permitir elucidar 
las pautas de la relación tecnología –cultura– desarrollo y poner de manifiesto 
cómo pueden distribuirse los costos y beneficios más allá de las estrechas ca-
tegorías tradicionales más comúnmente utilizadas por los economistas hasta el 
momento, sobre todo si las conclusiones extraídas son transferibles y utilizadas 
en la formulación de políticas culturales de desarrollo sostenible a nivel local.

El proceso de transferencia de tecnología condiciona modificaciones en el 
entramado de relaciones socioculturales de la comunidad al intervenir en él 
artefactos materiales, agentes humanos, elaboraciones conceptuales e inter-
pretaciones y percepciones de los sujetos sobre la tecnología.

La  cultura tecnológica  de  un  grupo  social  es  el  conjunto  de  representa-
ciones, valores  y  pautas  de  comportamiento  compartidos  por  los  miembros  
del  grupo en  los procesos  de  interacción  y  comunicación  en  los  que  se  
involucran sistemas tecnológicos, pero además, la cultura tecnológica es un 
componente esencial de la cultura sin más, y constituye un factor esencial para 
el desarrollo tecnológico de un país.

En primer lugar, existe consenso respecto de que la insostenibilidad de las 
formas actuales de desarrollo y la inestabilidad social, política y económica que 
se está produciendo y produciría debido a distintos desafíos que provienen de 
directa o indirectamente de la acción humana, particularmente debido al mega 
fenómeno del cambio climático(Kuzemko, Lockwood, Mitchell, & Hoggett, 2013).

Contemporáneamente y por otro lado, ha habido destacados esfuerzos para 
mejorar la situación de millones de personas para que, distribuidas en todo el 
mundo, especialmente en los países en desarrollo, mejoren sus condiciones 
materiales y culturales de vida y logren superar la pobreza(Collier, 2007), par-
ticularmente la energética (Day, Walker, & Simcock, 2016). Ambos fenómenos 
han sido abordados a partir de organizaciones e iniciativas variadas a nivel 
global, fundamentalmente en el seno de organizaciones que pertenecen al sis-
tema de Naciones Unidas. 

La visión clásica de los procesos de transición tecnológica se basa en la 
llamada “gestión tecnológica”. Este paradigma toma la innovación tecnológica, 
permanente y acelerada, como elemento de carácter estratégico indispensable 
para el aumento de calidad y competitividad. De esta forma, la gestión tecno-
lógica se ocupa de la “implementación y difusión” de la tecnología en las or-
ganizaciones; de conducir el proceso de innovación, a través de investigación y 
desarrollo; de “apalancar” recursos humanos, tecnológicos y otros activos; de 
asegurar que la tecnología sea utilizada como instrumento para el logro de los 
objetivos de la organización (Rincón & Mujica, 2003). Este paradigma aporta 
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valiosa información acerca de lo que podría llamarse “cultura de apropiación de 
tecnología” por parte de una empresa, sector, comunidad o país. No obstante, 
sólo permite analizar la cinética y no la dinámica de estos procesos, es decir, 
cómo y no por qué suceden los procesos de apropiación de tecnología. Dicho 
en otros términos, la gestión de la tecnología podría concluir que determinado 
sector tiene una marcada tendencia a realizar innovaciones de tipo incremental 
y por adopción, mediante la importación de tecnología a empresas internacio-
nales (Rincón & Mujica, 2003), explicando cómo las empresas del sector rea-
lizan sus cambios tecnológicos. Sin embargo este paradigma no observa las 
causas subyacentes de ese fenómeno.

Pareciera que este modelo es el más adecuado para un mundo globalizado 
y de gran competencia, no obstante, las comunidades locales suelen esca-
par a esa lógica. Más aún, el desarrollo sustentable y amigable con el medio 
ambiente implicaría respetar las interconexiones entre desarrollo tecnológico, 
apropiación de esa tecnología, medio ambiente y sociedad. 

En contraposición, surgen los agotados modelos paternalistas y asistencia-
listas que, sin embargo, demostraron no poder solucionar los problemas que 
aquejan a comunidades como las del secano lavallino por ejemplo, y no propi-
ciaron la responsabilidad de los ciudadanos.

Una posición intermedia podría ser el llamado “desarrollo endógeno” que 
“hibrida las fortalezas de las localidades y regiones, combinadas con las in-
eludibles determinaciones de un mundo global” (Colina & Rojas, 2008). El de-
sarrollo endógeno (Vásquez, 1999, citado en Colina & Rojas, 2008) “puede 
entenderse como un proceso de crecimiento económico y cambio estructural 
por la comunidad local, utilizando el potencial de desarrollo que conduce a la 
mejora del nivel de vida de la población”. Este paradigma defiende la fortaleza 
que poseen las regiones o localidades y asegura que los niveles local y regio-
nal son los más adecuados para la innovación y el desarrollo autodeterminado 
(Martiarena, 2003, citado enColina & Rojas, 2008). 

El desarrollo endógeno, como paradigma, también podría ser la base de 
una redefinición de las actividades de extensión en las facultades de ingenie-
ría de las Universidades Nacionales argentinas. Esto se debe a que existe 
en la actualidad, como se vio en los apartados anteriores, una pluralidad de 
actividades de extensión, en su mayoría prestación de servicios a empresas, 
que se realizan sin un marco de referencia que las contextualice y las vincule 
explícitamente con las áreas educativa y de investigación, les dé sentido y 
pertinencia y las justifique acabadamente ante la comunidad universitaria y la 
sociedad en general.
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5. Extensión en ingeniería: una mirada interdisciplinaria basada en el desarro-
llo endógeno
La presente investigación se basa en los resultados de tres proyectos de ex-
tensión titulados: (1) “Concientización y sensibilización sobre la sustentabili-
dad, eficiencia y autoabastecimiento energético en las comunidades del se-
cano mendocino” (2015), (2) “Enlazando Sueños” (2016) y (3) “Transiciones 
socio-energéticas en el Secano de Lavalle” (2017). Estos proyectos, evaluados 
y financiados en el programa de articulación social “Prof. Mauricio López” de la 
UNCuyo, se desarrollaron en la comunidad Huarpe de El Retamo “Elías Guaqui-
chay” ubicada en la zona conocida como el secano mendocino (Departamento 
Lavalle, Distrito San Miguel) y coordinados por profesores de la Facultad de 
Ingeniería de dicha Universidad.

Imagen 1: Puestos del Secano de Lavalle a lo largo de la ruta provincial 51

De estos proyectos han participado un gran número de estudiantes, princi-
palmente de las carreras de ingenierías, pero también de las ciencias sociales: 
ciencias políticas, filosofía, historia, geografía y sociología; y de las ciencias 
ambientales: estudiantes de la licenciatura en recursos naturales y renovables.

Se propuso que los estudiantes se dividieran en equipos multidisciplinarios 
y que a cada grupo así conformado se le asigne un solo “puesto”, es decir, su 
espacio de acción será una sola unidad socio-productiva del Secano. De esta 
forma, cada grupo desarrollaría, a través de las tres instancias de participación, 
un vínculo afectivo y cultural con los miembros de ese “puesto”. Este vínculo 
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es la base de desarrollo del proyecto porque permite el doble diálogo entre 
la manifestación de necesidades/soluciones por parte de los pobladores y el 
compromiso y responsabilidad por parte del grupo de estudiantes.

En cada equipo de trabajo hay un “promotor tecnológico”, estudiante de in-
geniería con cierta experiencia que se encarga de promover, catalizar, orientar y 
rescatar ideas y propuestas de los puesteros para el desarrollo o apropiación de 
tecnología para la solución de problemas. Para esta función cuenta con la cola-
boración de tres o cuatro “observadores-impulsores tecnológicos”: estudiantes 
de los primeros años de ingeniería. También hay un “impulsor creativo”, estu-
diantes de diseño y arquitectura, que acompañan la tarea tratando de despertar 
la creatividad y originalidad en las posibles soluciones. Por último, es importante 
también la presencia de un “observador socio ambiental”, estudiante de ciencias 
sociales y afines, que se encarga de relevar impresiones, orientar los diálogos, 
mediar la comunicación y ser el sistematizador de las experiencias del grupo.

El equipo así conformado podrá promover, orientar y acompañar la aparición 
de núcleos de desarrollo endógeno en los puesteros visitados, despertar la inicia-
tiva y la creatividad de los pobladores para encontrar soluciones a los problemas 
que plantearon. Se busca que los pobladores tomen conciencia e identifiquen 
aquellos aspectos de su vida cotidiana, en especial aquellos relacionados con 
sus actividades productivas, que percibe como insatisfactorios, inaceptables, 
como problemáticos; aquellos aspectos que reconocen como perturbadores, 
limitantes u obstaculizadores del modo de vida al cual aspiran, ubicando esas 
necesidades y los recursos disponibles o por obtener(Montero, 2006); y promo-
viendo fuertemente la creatividad e inventiva para afrontarlos.

De esta forma, y siguiendo las observaciones de Cecchi y Pèrez (Cecchi & 
Pèrez, 2014) respecto de las fortalezas de los proyectos de extensión, los abor-
dajes necesariamente son interdisciplinarios y la metodología implica un apren-
dizaje holístico, lo cual nosólo mejora la formación de los estudiantes sino que 
transforma a la comunidad a través de la educación de sus miembros, para que 
éstos vayan logrando autonomía en la resolución de sus propios problemas. 

Más aún, como destaca Díaz Barriga Arceo (Díaz Barriga Arceo, 2006), en 
la vida profesional un sujeto no utiliza los conocimientos de una disciplina en 
formaaislada sino que los problemas que tiene que resolver conducen a la in-
teracción de saberes yhabilidades procedentes de diversos campos del conoci-
miento.En esta modalidad “losalumnos son co-partícipes en las actividades de 
aprendizaje; sus opiniones y sugerencias son bienvenidas(…)” (Waldow, 2009: 
252)para repensar asimismo estrategias de extensión. 

Almismo tiempo, el docente que participa del proyecto asume el rol de tu-
tor guiando al estudiante en sus actividades. El docente también tratará de 



Eje 1: La extensión como objeto de estudio. Dimensiones conceptuales y categorías teóricas del análisis.  

Fundamentos teóricos y propuestas metodológicas

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

promover, catalizar, orientar y rescatar ideas y propuestas en este caso no del 
puestero, sino del estudiante que se inquietó, se preocupó, de las necesidades 
y problemas planteados por el puestero y, quizás, no tiene los conocimientos 
para resolverlos y deberá explorar las posibilidades tecnológicas.

Una vez manifestadas las necesidades o problemas, y detectadas las posi-
bles soluciones tecnológicas, el desafío es cómo el equipo de estudiantes pue-
de orientar la conversación en su encuentro con el puestero para promover la 
búsqueda conjunta de soluciones, aportando en el momento adecuado con sus 
conocimientos tecnológicos, para luego acompañar a los pobladores del puesto 
en su adopción, gestándose así una transición socio-tecnológica endógena.

Este nuevo paradigma promueve la transformación delenfoque tradicional 
en dos sentidos: 1) en el rol delestudiante: del estudiante tradicional, pasivo y 
receptor de latransferencia de conocimientos y en su estadio más avanzado, 
constructor de sus propias teorías; a un estudiante-facilitadorinvestigador-
extensionista; que gestiona solucionesprofesionales a problemas sociales, 
como proceso y productode su formación; y 2) en los procesos de aprendizaje: 
de unaexperiencia meramente cognitiva en la construcción einternalización de 
conocimientos, a una práctica ejecutora deldesarrollo, donde el aprendizaje deja 
de ser el objetivo de laenseñanza para convertirse en el resultado obligatorio de 
unproceso de construcción colectiva del desarrollo.

Seplantea la extensión tecnológica universitaria como estrategia de coope-
ración en el desarrollo; cuyos fundamentos filosóficos,teóricos y metodológicos 
deben atender a una visión queintegre la educación técnica, la extensión uni-
versitaria y el desarrollo endógeno como promotor de la innovación y la transfe-
rencia de tecnología.

Concretamente, se espera que el equipo de trabajo comprenda y evidencie 
el cambio y apropiación de tecnología gestado por las comunidades locales y 
que sufunción como actores externos, sea acompañar, catalizar y orientar esos 
procesos observando y respetando las dimensiones socioculturales que inter-
vienen en el proceso. 

Para ello se aprecia como herramienta fundamental las técnicas de investi-
gación-acción participativa(Montero, 2006), que deben ser estudiadas y aplica-
das por los miembros del equipo, siguiendo sus principios de carácter participa-
tivo/colectivo, de respeto y reconocimiento del otro, socialmente transformador, 
concientizador y dialéctico.

Los miembros del equipo introducirán los conocimientos propios de su cien-
cia, de sus técnicas y estrategias y los miembros de la comunidad aportan el 
de su historia, de sus problemas, de los hechos vividos, de su saber tradicio-
nal, de sus ideas, propuestas y ocurrencias. Se trata de problematizar, generar 
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nuevas ideas, emancipar, relacionarse de manera dialógica y horizontal, integrar 
educación, investigación y acción. La realidad existe porque es construida, re-
construida y destruida de innumerables formas cada día. La finalidad última es 
el desarrollo de la ciudadanía, la conciencia social y la transformación de las 
circunstancias de vida.

A través de estas experiencias, los estudiantes adquieren competencias 
fundamentales para su desarrollo profesional y personal, entre las que se des-
tacan (Giletto, Zamuner, Murcia, Losada, & Cabria, 2012): (1)capacidad para 
integrar saberes procedentes de diversos campos del conocimientonecesarios 
para comprender una situación dada en un contexto similar al profesional; (2) 
capacidad para trabajar en equipo y así apreciar la construcción colaborativa 
del pensamiento; (3) conocimiento para organizar y planificar el tiempo; (4) 
habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 
diversas; (5) habilidad de comunicación escrita y oral.

Un componente pedagógico importante es aquel referido a la enseñanza 
moral en las distintas instancias de aprendizaje puestas en juego en este pro-
yecto. Por un lado, la instancia de aprendizaje desde el contexto y en el contex-
to, donde entre otras muchas cosas se pone en evidencia la ética del dialogo 
y de la responsabilidad. Por otro lado la instancia de aprendizaje con el grupo. 
Aprender a trabajar en grupos es un objetivo en sí mismo: enseña el valor de la 
ayuda, del trabajo solidario, del respeto y del consenso ante opiniones diversas 
y el diseño compartido de propuestas y cursos de acción. Las experiencias de 
los estudiantes en los equipos de trabajo presentarán un doble desafío: por un 
lado la interrelación entre disciplinas y lenguajes distintos, y por otro lado, la 
aplicación de sus conocimientos y la búsqueda de soluciones en una realidad 
concreta y distinta a la cotidiana. Esto refleja la intencionalidad de educar para 
la significación, ya que no hay nada más significativo que percibir que lo estudia-
do y aprendido le sirva a alguien; educar para saber hacer y saber ser: el saber 
hacer consiste en la aplicación del saber, en cualquier ámbito de la cultura y de 
la relación social; el saber ser consiste en los valores que sostienen sobre todo 
el hacer, porque en éste tomamos decisiones y comprometemos a menudo a 
otras personas.

La educación moral no sólo es aprender a actuar autónomamente con justi-
cia y equidad, sino también las capacidades para entender las actuaciones de 
los otros, ponerse en su lugar y asumir su causa para avanzar hacia el desa-
rrollo de la empatía hacia los demás. La construcción colectiva de un producto 
sólo se alcanza cuando se lleva a cabo un trabajo compartido en el que se 
potencia la posibilidad de realización por este tipo de interacción.
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La elaboración e implementación de los diseños curriculares para la for-
mación de profesionales debentener como uno de los temas centrales de su 
agenda, el compromiso social con la sociedad, de modo que lasUniversidades 
Públicas puedan constituirse como instituciones protagónicas que cooperen 
para superar lascrisis socioeconómicas culturales que aún padecen países de 
América Latina y El Caribe (Cecchi & Pèrez, 2014). En este contexto, la curri-
cularización de las prácticas sociocomunitarias, que van instrumentándose en 
algunas Universidades de nuestro país y de la Región, tendrán un alto impacto 
transformador de la sociedad.

6. Conclusiones
La investigación reviste de una importancia significativa, alpresentar un apor-
te inédito en la construcción de una propuestaorientada a promover una au-
to-reflexión crítica de las prácticas extensionistas en las carreras de ingeniería 
y proponer un posible enfoque para redefinir las bases conceptuales de las 
transiciones tecnológicas, promovidas, catalizadas y orientadas por ingenieros 
graduados o en formación, como actores externos del proceso.

Desde el punto de vista social, el enfoque propuesto implicauna alternativa 
de solución a los extremos analizados en este artículo: por un lado el de la ges-
tión tecnológica, que propulsa el proceso de transición tecnológica sólo desde 
el punto de vista del aumento de eficiencia y rendimiento del sistema atendien-
do las dimensiones socioculturales como impactadas por ese proceso; y en el 
otro extremo el paternalismo asistencialista que, desde una posición altruista, 
entrega los conocimientos y tecnologías sin aprovechar las potencialidades lo-
calesni provocar desarrollos sustentables y con la expectativa que las mejoras 
tecnológicas sean adoptadas con un criterio generalmente externo.Entre los 
actores involucrados, la universidad esreivindicada ante la imagen social como 
el ente integrador pornaturaleza; debido al elevado nivel de credibilidad que ins-
piraante los diferentes sectores del desarrollo. El modelo fueconceptualizado 
en su visión, misión, principios, premisas yobjetivos, en los términos requeridos 
para hacer consistente eldiseño con los supuestos filosóficos y teóricos deriva-
dos delmarco referencial.

La investigación permitió demostrar la importancia y aplicabilidad de enfo-
ques filosóficos, conceptuales, metodológicos y operacionales, orientados al 
desarrollo y fortalecimiento de las comunidades, así como el desarrollo perso-
nal y profesional de los docentes y estudiantes involucrados en las actividades 
del proyecto, sinérgicas planificadas y sistemáticamente coordinadas.
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El enfoque liberador de la extensión universitaria conjugado con el enfoque 
del desarrollo endógeno de las transiciones tecnológicas implica certeras posi-
bilidades de inducir avances positivoshacia la innovación, mejora del rendimien-
to productivo y, por tanto, del desarrollo sostenible.

Los problemas analizados para la extensión universitaria y losanalizados en 
los procesos de transiciones sociotecnológicas son complementarios entre sí. 
Para que el conocimiento y la innovación se constituyan en palancasefectivas 
de la competitividad y del desarrollo local,resulta necesario revisar las bases 
mismas de los modelos de extensión que prevalecen en las carreras de inge-
niería de las universidades argentinas y en general de la región.

El análisis realizado sobre la extensión universitaria en las ingenierías,per-
mitió evidenciar su elevado potencial de acción en el desarrollo productivo de 
la provincia y del país, así como el desarrollo e innovacióntecnológica; al tiempo 
que reveló la importancia de sunecesaria adecuación para garantizar los propó-
sitosestablecidos en el modelo de desarrollo endógeno propuesto.
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Resumen 
Este trabajo pretende recuperar y problematizar el marco conceptual, teórico y 
metodológico de la extensión universitaria desde la experiencia de la Univer-
sidad Nacional de Asunción, como parte de un proceso de revisión y análisis 
colectivo de las distintas unidades académicas. Recoge los aprendizajes y de-
safíos colectivos de situar la vinculación social como actividad sustantiva a la 
construcción de la educación universitaria multidisciplinaria e interdisciplinaria. 
Además busca fortalecer los nexos de la extensión universitaria con los otros 
dos pilares de la UNA, es decir con la investigación y la formación académica.

Palabras clave
Extensión universitaria / Vinculación social / Abordaje multidisciplinario / 
Aprendizajes 
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1. Introducción
La presente ponencia se inscribe dentro del eje de la convocatoria “La Exten-
sión como objeto de estudio. Dimensiones conceptuales y categorías teóricas y 
de análisis. Fundamentos teóricos y propuestas metodológicas.” En este contexto 
se propone recuperar y problematizar el marco conceptual, teórico y metodológi-
co de la extensión universitaria desde la experiencia de la Universidad Nacional 
de Asunción, como parte de un proceso de revisión y análisis colectivo de las 
distintas unidades académicas. 

Su proceso de elaboración estuvo a cargo de un equipo designado y cuenta 
con los aportes de las direcciones de extensión universitaria y coordinadores 
de las distintas unidades académicas de la UNA.1 Apunta a recoger los apren-
dizajes, identificar las dificultades; así como los desafíos colectivos que actual-
mente se plantean para avanzar en la profundización de la extensión universi-
taria para re-conceptualizarla como la vinculación social comunitaria, entendida 
como una actividad sustantiva a la construcción de la educación universitaria 
multidisciplinaria e interdisciplinaria. Además busca establecer los nexos de 
la extensión universitaria con los otros dos pilares de la UNA, es decir con la 
investigación y la formación académica.

El trabajo tiene cinco apartados, en el primero se parte de una contextuali-
zación de la extensión universitaria y el marco legal vigente, la segunda aborda 
las reflexiones conceptuales, la revisión metodológica y pedagógica, el tercer 
apartado reflexiona sobre la extensión universitaria de la región a la luz de la 
reforma de Córdoba y los desafíos para la UNA, el cuarto apartado recupera los 
avances en la construcción de un Plan de Desarrollo Comunitario Integral (PED-
SIC) en la comunidad de 8 de diciembre de la ciudad de Villeta y por último se 
concluye recuperando los aprendizajes y desafíos de transitar hacia el cambio 
de paradigma de extensión en la UNA. 

1) Aportaron con sus comentarios en este artículo la Dirección General de Extensión Universi-
taria del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y las Direcciones  y Coordina-
ciones de Extensión Universitaria de las siguientes unidades académicas: Facultad de Derecho 
y  Ciencias Sociales,  Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias 
Económicas,  Facultad de Odontología, Facultad de Ciencias Químicas,  Facultad Filosofía,  Facul-
tad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Veterinarias,  Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Arte,  Facultad Politécnica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto Dr. Andrés Barbero 
y, el Instituto de Trabajo Social.
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2. Contextualización de la extensión universitaria 
y su expresión en el marco legal
En Paraguay la Extensión Universitaria se encuentra reconocida en la propia car-
ta magna. De conformidad al artículo 79 de la Constitución Nacional de la Repú-
blica del Paraguay, contempla que “La finalidad principal de las universidades y 
de los institutos superiores será la formación profesional superior, la investigación 
científica y la tecnológica, así como la extensión universitaria.”

En el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, hoy en proceso de 
revisión, luego de la primavera democrática, se plantea entre otros aspectos, 
revisar el papel de la extensión universitaria, con la intencionalidad de modificar 
el enfoque unidireccional de la fuente de conocimientos en la Universidad, al 
señalar que la extensión universitaria se orientará a “Relacionar a la Universidad 
Nacional de Asunción con la sociedad paraguaya, mediante la difusión y extensión 
del humanismo, la ciencia, la tecnología y otras manifestaciones de la cultura.” 

La conceptualización de extensión universitaria plasmada en el Estatuto de 
la UNA, responde a una vertiente tradicional de la misma, al considerar que “La 
extensión universitaria promoverá la mayor calificación de los estudiantes y gra-
duados universitarios, proyectará los conocimientos científicos, técnicos, servicios 
y cultura a la sociedad.” Con esto puede visualizarse que la universidad es la 
que proyecta los conocimientos científicos, servicios y cultura a la sociedad, sin 
que se produzca un intercambio de saberes y reciprocidad. 

Aunque el inc. e) del artículo 2 de los Estatutos recupera la idea de exten-
sión universitaria como “el servicio a la sociedad en los ámbitos de su compe-
tencia”, esto adquiere un horizonte ampliado según Sifuentes y otros. (2011; 
118), quienes plantean que: 

“La extensión universitaria, para la Universidad constituye una oportunidad de 
renovación, de instaurar un compromiso con la construcción de una sociedad 
mejor, justa, moderna, en la que los valores de soberanía, humanismo, solida-
ridad, equidad y libertad, conduzcan a la conquista de una universidad más 
comprometida con la problemática social y sus aportes permitan beneficiar a 
la comunidad a la cual deben servir.” 

La UNA fundada en el año 1889, actualmente cuenta con 14 Unidades Aca-
démicas y sus filiales, históricamente ha trabajado a partir de lógicas de espe-
cialización por carreras, lo que ha propiciado una estructura de compartimentos 
estancos. Desde el año 2005 la UNA aprueba el Reglamento de Extensión Uni-
versitaria, marco legal que crea la Dirección General de Extensión Universitaria 
en el Rectorado. Igualmente esta herramienta legal, da origen a la formación de 
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las Direcciones y Coordinaciones de Extensión Universitaria dentro de las dis-
tintas Unidades Académicas. 

Desde el año 2007, desde la Dirección General de Extensión Universitaria 
del Rectorado se fue articulando un espacio de encuentro sistemático con las 
Direcciones y Coordinaciones de Extensión Universitaria de las distintas Uni-
dades Académica, con quienes con el fin de compartir información sobre las 
actividades desarrolladas y experiencias vividas, revisar las dificultades encon-
tradas para el alcance de las metas y en cierta medida compartir metodologías 
de trabajo; para lo cual se mantuvo un calendario de reuniones mensuales. 

Desde hace casi diez años se ha impulsado e intentado realizar trabajos con 
enfoque multidisciplinario2 y mejor aún interdisciplinario3, uno de los esfuerzos 
fue el de recoger y sistematizar las distintas iniciativas de extensión universi-
taria a través de la Revista de Extensión Universitaria de la UNA4. Otra de las 
iniciativas ha sido el intento de la puesta en valor de la estación de la antigua 
Ferrocarril de la ciudad de Sapucai y su acervo tangible, en el año 2009. Ésta 
última experiencia citada, involucró a las Facultades de Ingeniería, Politécnica, 
Filosofía y la Facultad de Arquitectura Diseño y Arte, como resultado del pro-
ceso de trabajo, a más del proyecto de restauración de los antiguos talleres 
y su maquinaria, se ha intentado por primera vez el abordaje de un proyecto 
multidisciplinario aterrizado en un territorio social (anteriormente y actualmente 
cada unidad académica ha tenido proyectos individuales en diferentes territo-
rios sociales y con diversas comunidades, sin articular el trabajo entre ellas).

También podemos citar, entre otros, al hospital escuela de la Facultad de 
Ciencias Médicas viene trabajando desde sus orígenes en modalidad multi-
disciplinar, donde bioquímicos, enfermeras, médicos, psicólogos, odontólogos, 
trabajadores sociales, abogados, informáticos, kinesiólogos unen sus conoci-
mientos para disminuir los problemas de salud de la población paraguaya a 
través de la prestación de servicios generalmente gratuitos, con una cobertu-
ra de aproximadamente el 10% de toda la población paraguaya.

Pero hay que decir que estas experiencias dejan en evidencia una impor-
tante dificultad tanto con relación a la coordinación y complementación de los 

2) Multidisciplinario/a significa "que abarca o afecta a varias disciplinas" (Diccionario RAE 2017)
3) Interdisciplinario/a se define como "dicho de un estudio o de otra actividad: que se realiza 
con la cooperación de varias disciplinas" (Diccionario RAE 2017)
La diferencia es sutil; podemos decir que pertenecer a un equipo multidisciplinario es condi-
ción necesaria, pero no suficiente, para trabajar en forma interdisciplinaria.
4) La Revista Digital de Extensión Universitaria de la UNA. Disponible en: http://www.una.py/
index.php/extension/revista-digital
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trabajos, como una falta de metodología de abordaje multidisciplinario y sobre 
todo interdisciplinario.

“En un equipo multidisciplinario, investigadores o profesionales provenien-
tes de diferentes campos del conocimiento cooperan para solucionar un 
problema utilizando las teorías y metodologías de sus propias disciplinas. 
La interdisciplinariedad combina las teorías o metodologías de cada una de 
ellas en una forma novedosa, creando nuevas disciplinas. El trabajo inter-
disciplinario supone, además de la oportunidad de trabajar junto a represen-
tantes de otras ciencias, el compromiso y el respeto por el trabajo mutuo 
y la organización para articular el trabajo, explicitando qué se pretende de 
cada uno de los integrantes en lo que podría definirse como un "acuerdo de 
colaboración interdisciplinaria". (JAR, 2010).

La experiencia de relacionamiento interfacultades dentro del espacio de Ex-
tensión Universitaria ha evidenciado la necesidad de contar con un lenguaje 
común no solo metodológico, sino además y más importante, conceptual y 
epistemológico, con respecto a qué es la Extensión Universitaria realmente, 
tanto para la UNA, y desde la UNA hacia la región Latinoamericana. Se cons-
tata una debilidad con respecto a la reflexión sobre el estado del arte y sobre 
la metacognición de la Extensión Universitaria. Basta decir que en el Paraguay 
existe muy poca investigación publicada sobre extensión universitaria, a modo 
de ejemplo como señala,  San Martín y otros (2016:193), “…en una revisión 
de las tesis de la Facultad de Medicina UNA, en los últimos 20 años no hay 
ninguna que se refiera a ese tema…”.

2.1. Breve contextualización sobre las movilizaciones estudiantiles 
y su influencia en la incorporación de la Extensión Universitaria 
y su evolución en la UNA
La Historia de la UNA, como la mayoría de las Universidades Públicas de la re-
gión, se caracteriza por un fuerte componente de choques dialécticos entre su 
estructura (legal, administrativa y académica) y los movimientos estudiantiles 
que se han caracterizado siempre por solicitar reformas. 

Desde su apertura democrática, luego de la caída de la dictadura Stronista5, 
en el año 1992 con la reforma Constitucional, por fin se consigue consagrar la 
autonomía universitaria, con la posibilidad de elección interna de autoridades y 

5) Gobierno de Alfredo Stroessner 1954 a 1989, dictadura más duradera de la historia del Para-
guay y de Latinoamérica, véase en: http://www.portalguarani.com/2436_carlos_r_miranda/6395_
paraguay_y_la_era_de_stroessner__por_carlos_r_miranda.html.
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no por vía de un decreto presidencial, con la participación de los distintos esta-
mentos universitarios ha cobrado mayor protagonismo y relevancia. 

El movimiento estudiantil universitario con demandas y movilizaciones his-
tóricas han basado sus reivindicaciones en los principios de la Reforma de 
Córdoba solicitando la institucionalización de la Extensión Universitaria dentro 
de la UNA. Una de ellas, la emblemática huelga estudiantil del año 19966 en 
la cual se demandaba la reforma de los Estatutos Universitarios tanto para 
buscar paridad en la representación de los estamentos dentro de los órganos 
de gobierno, como para incluir la extensión y la investigación como actividades 
docentes y estudiantiles. Los procesos institucionales son más lentos, pero se 
puede evidenciar que, existen cambios que se suscitan como producto de los 
choques dialécticos, producto de estos procesos, la extensión se institucionali-
za 9 años después, en el 2005.

Anteriores a la institucionalización han sido las experiencias de actividades 
no formales, aisladas, organizadas por nucleaciones estudiantiles como la del 
Centro de Estudiantes del Interior (CEUNIRA) con los campamentos universita-
rios durante los años 1994 al 1998, donde estudiantes de diversas facultades 
iban por unos días a un territorio del interior del país para desarrollar activida-
des con las comunidades generando ricos intercambios de conocimientos y 
experiencias, ésta actividad luego de unos años sirvió de base ideológica para 
el surgimiento en el país del Campamento Universitario Multidisciplirario de 
Investigación y Servicio (CUMIS)7.

En base a un aproximado de diez años de práctica institucional de la exten-
sión, no sin dificultades y debilidades, se empieza a suscitar un proceso crítico 
de reflexión sobre el concepto y las bases epistemológicas de la Extensión Uni-
versitaria, un proceso que ya se venía dando de forma aislada, en algunas uni-
dades académicas. Hasta que investigaciones periodísticas descubren hechos 
de corrupción acaecidos durante la administración anterior de la UNA, desenca-
denando la indignación general y la movilización de los estudiantiles de la Pri-

6) Huelga estudiantil del año 1996. Disponible en: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/
locales/hace-20-anos-prometieron-paridad-en-la-una-y-hasta-hoy-no-cumplen-1519748.html
7) Entrevista con el Arq. Jonny Alvarenga, egresado de la FADA, líder estudiantil y fundador del 
movimiento estudiantil A Mano Alzada, 2001-2
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mavera Universitaria de la UNA 2015, #UNANOTECALLES8 (un acontecimiento 
que cobró estado público global). Como producto de ésta movilización se logra 
conformar una comisión interestamental que estudia la reforma del Estatuto de 
la UNA, en la búsqueda de la construcción de un nuevo modelo de universidad.

Éste hecho mueve a los representantes de Extensión de las Unidades Aca-
démicas y a la renovada Dirección General de Extensión del Rectorado a poten-
ciar el espacio interfacultades para compartir las reflexiones individuales que 
algunos núcleos estuvieron desarrollando, así como para estudiar estatutos de 
otras universidades públicas de la región y de países europeos, siempre con la 
intención de contribuir en el proceso de cambio y crecimiento institucional. Es a 
partir de éste trabajo multidisciplinario que se evidencia la necesidad de traba-
jar en la construcción conjunta de un nuevo concepto de extensión universitaria, 
más acorde con la realidad latinoamericana. 

2.2. Contextualización de procesos organizativos de docentes y egresados 
en el marco de la primavera democrática
En un ambiente de efervescencia de la comunidad educativa universitaria por 
la primavera democrática, tanto docentes y egresados desde distintas iniciati-
vas buscaron apoyar  y aportar a la profundización de la discusión académica y 
política sobre el rol de la universidad y los desafíos para generar los cambios, 
largamente ansiados. 

8) Durante el mes de septiembre del año 2015, el estamento estudiantil se ha movilizado a 
partir de dos importantes fenómenos:
•	Informaciones	periodísticas	que	hablaban	de	hechos	de	corrupción	dentro	de	la	Universidad	
Nacional de Asunción.
•	La	impresionante	movilización	de	estudiantes	de	secundaria	o	educación	media,		el	día	25	de	
septiembre del 2015, que tomó las calles de las principales ciudades del país, para pedir al go-
bierno mayor inversión del gasto público en educación en el que participó apoyando la iniciativa, 
también la juventud universitaria. 
Los estudiantes de la UNA, motivados por éstos hechos decidieron tomar el Rectorado y 
controlar la entrada y salida de personas al Campus Universitario, con estos medidas hechos 
pudieron detectar situaciones irregulares en el manejo de documentos, bienes y finanzas de 
la UNA, que propiciaron la renuncia del Rector, Vicerrector, varios Decanos de Facultades y 
funcionarios. Al mismo tiempo,  el movimiento estudiantil universitario se opuso a la interven-
ción que pretendió realizar el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Al decir de 
Núñez (2016:97) la intervención del CONES en el marco de lo dispuesto por la Ley 4995/13 
“De Educación Superior, resultaba atentatorio a la autonomía universitaria garantizada en la 
constitución nacional.  Luego de éste logro el movimiento estudiantil se propuso acometer el 
segundo objetivo el cual fue la reforma del Estatuto de la UNA, para ello continuaron con la 
toma del Rectorado como forma de presión y propiciaron un sinnúmero de espacios de debate 
y reflexión acerca de los estatutos, los modelos de universidad, la formación profesional, la 
investigación y la extensión universitaria.
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Por un lado con la conformación de la Comisión Especial de Estudio sobre la 
Reforma del Estatuto de la UNA (REUNA), por parte del Consejo Superior Univer-
sitario9 se constituyó en un espacio de participación de estudiantes, docentes 
y egresados en el estudio, análisis y elaboración de la propuesta de texto para 
el nuevo Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.10 Desde este espacio 
se promovió el análisis y sistematización de propuestas provenientes de las 
Unidades Académicas y grupos de interés a la luz de la legislación nacional, las 
normativas, los compromisos nacionales, internacionales y mundiales en mate-
ria de educación superior. Uno de los grupos de trabajo creados en esta instan-
cia, fue la vinculación social, que se abocó a sistematizar las propuestas recibi-
das de las distintas unidades académicas en torno a la extensión universitaria y 
la vinculación social de la UNA, recogió los aportes recibidos de los diálogos con 
distintos actores sociales y del documento derivado del proceso de construcción 
participativa todas las unidades académicas presentadas por la Dirección Gene-
ral de Extensión del Rectorado. Hoy la propuesta de extensión universitaria está 
en estudio en la máxima instancia, que es la asamblea universitaria.11 

Por el otro, también surgieron iniciativas de articulación entre docentes y 
egresados cuyo objetivo ha sido acompañar de manera activa el proceso de re-
flexión sobre el papel de la Universidad en el contexto de cambios registrados.  
Concretamente la coyuntura fue propicia para facilitar la articulación de dos 
instancias de organización de una parte de egresados y docentes a través de la 
Coordinadora de Egresados y docentes de la UNA (CODEUNA), instancia abier-
ta y plural, conformada por grupos de docentes y egresados interesados en 
acompañar la reflexión, demandando transparencia, planteando la necesidad 
de profundizar en la democratización de la universidad, incluyendo la revisión de 
la extensión universitaria y la vinculación social de la UNA como universidad pú-
blica, de cara a los desafíos que presenta la realidad nacional e internacional. 

La importancia de la participación docente en las actividades de extensión 
universitaria, incluso para acceder tanto al escalafonamiento, así como a car-
gos dentro de la Universidad, hoy está reconocido de manera expresa en el 
reglamento de extensión universitaria de la UNA en los siguientes términos:  

“los méritos ganados por los docentes a través de su participación en las 
actividades de extensión, serán consideradas de suma importancia en los 

9) Por resolución Acta Nº 30 (A.S. Nº 30/25/11/2015) - Resolución Nº 0512-00-2015. Acta Nº 5 
(A.S. Nº 5/09/03/2016) - Resolución Nº 0087-00-2016
10) El trabajo del REUNA se extendió desde mediados de diciembre de 2015 al 20 de julio de 2016
11) Propuesta de la REUNA disponible en: http://www.pol.una.py/archivos/docentes/adofap 
/160829-reuna-propuesta-reforma-estatuto.pdf
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procesos de ponderación de estos en los concursos para escalafonamiento 
de profesores, y en los concursos que se convoquen para ocupar cargos 
docentes, otros cargos de la universidad” (UNA, 2005).

2.3. La universidad y la extensión universitaria actual 
La Universidad Nacional de Asunción (UNA) posee tres pilares fundamentales que 
hacen a su razón de ser: la Docencia, la Investigación y la Extensión Universitaria. 

La extensión universitaria se asume como uno de los fines fundamentales 
de la Universidad Nacional de Asunción, ésta deberá desarrollarse como una 
actividad de sustancial importancia en el proceso institucional, conjuntamente 
con las actividades académicas y de investigación.

Conforme al reglamento de extensión universitaria vigente, “las actividades 
de extensión estarán orientadas a promover la mayor calificación de los estudian-
tes y graduados universitarios, así como la proyección a la sociedad del saber 
científico y técnico acumulado en el conocimiento y la experiencia de la UNA.”12

Uno de ellos, la extensión universitaria vincula a la universidad con la socie-
dad, con los diversos actores, ya sea con organizaciones, instituciones, perso-
nas, empresas y sectores sociales, en base a intercambios continuos de ser-
vicios y productos emergentes de las investigaciones científicas de docentes 
y estudiantes, de las prácticas, de los conocimientos generados y adquiridos 
por los actores de la sociedad toda. La misma está sujeta a reglamentaciones 
pertinentes que marcan las reglas de juego. 

Los párrafos que anteceden a esta, se refiere al ideal trazado por la UNA lle-
vada a la práctica parcialmente, quedando aún dimensiones que se constituyen 
en pendientes a ser construidos. Al respecto, se considera que la cobertura de 
la extensión universitaria es insuficiente por la naturaleza de las actividades 
esporádicas que la extensión universitaria propiamente supone, por lo que se 
dificulta la interacción efectiva con las comunidades.

Más allá de los títulos que pudieran otorgar las diversas Unidades Académi-
cas de la UNA, está latente el espíritu de facilitar procesos, constituirse en ne-
xos que articulen los conocimientos y experiencias académicas con los saberes 
locales de la sociedad, es una dimensión a construir en el caso de UNA por lo 
que cabría hacerse los siguientes cuestionamientos que se dan a continuación: 

¿Qué implica interactuar con los grupos poblacionales de la comunidad?
¿Qué valor asignamos a los trabajos realizados,  a las iniciativas existentes 

o incubadas por los pobladores es sus comunidades?

12) Reglamento de Extensión Universitaria de la UNA. Disponible en: http://www.its.una.py/
wp-content/uploads/2017/04/ReglamentoExtensionUNA.pdf
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¿En qué medida son escuchadas y tenidas en cuenta las ideas e iniciativas 
de los sujetos involucrados en programas y proyectos de Extensión Universitaria?

¿El desarrollo sustentable de las comunidades está internalizado en la pla-
nificación de los proyectos de extensión?

¿Está la equidad suficientemente posicionada dentro de la visión de exten-
sión universitaria, por ejemplo: que porcentaje de los proyectos se orienta a los 
pueblos originarios? 

¿Los docentes que orientan la extensión universitaria, cuentan con la forma-
ción técnica necesaria, participan en la elaboración o corrección de proyectos, 
acompañan a los estudiantes en el terreno?

¿Qué investigación se realiza durante la actividad extensionista?
Ante estos y otros interrogantes más que puedan formularse, el diálogo, 

con sus disensos y consensos, en cada caso serán las claves para acompañar 
las propuestas generadas, llámese, programa, proyecto, iniciativa, en fin, herra-
mientas de reflexión, discusión, diseño de ideas y negociación, en un contexto 
programático abierto, en construcción continua y participativa.

Antes de continuar la profundización en las ideas precedentes, retomemos 
las bases que hacen a nuestros métodos convencionales, conocidos, rutina-
rios, que nos llevaron y siguen llevando a hacer más de lo mismo. 

Así tenemos que “el término de extensión se originó en Inglaterra en los 
años de 1860, en el marco de la extensión universitaria, cuyo objetivo era lle-
var conocimientos técnicos-científicos en forma de consejos a los productores 
rurales, estos eran más relacionados a mensajes técnicos antes que sociales, 
de ahí que se conozca la denominación asistencia técnica (Georg Birbaumer 
2011; 17). La misma fuente sostiene que es también conocida como modelo 
transferencista o difusionista. Esto es de corte bien unidireccional desde la 
universidad o desde la institución hacia la sociedad.

Siguiendo esta línea de pensamiento, “desde la primacía del paradigma 
científico positivista se constituyó a lo largo del siglo XX una importante tradi-
ción de la extensión universitaria basada en el modelo de la transferencia tec-
nológica. (Tommasino y Cano, 2011: 11). De esta manera la extensión tiene a 
los extensionistas como transmisores, difusionistas de técnicas y tecnologías. 

Cabe señalar que si bien el modelo extensionista de la transferencia tecno-
lógica está comúnmente asociado al área de conocimiento científico-tecnológi-
co, no menos importante es su expresión en otras áreas, como la importante 
tradición de la extensión como asistencia (a veces asistencialismo) sanitaria y 
educativa. (Tommasino y Cano, 2011: 11)

Freire sostiene que el término extensión se encuentra muy ligada a la trans-
misión, entrega, donación, mesianismo, mecanicismo, invasión cultural, manipu-
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lación, etc. Y todos estos términos envuelven acciones, que transforman al 
hombre en una casi “cosa”, se lo niega como un ser capaz de transformar el 
mundo. Además de negar la acción y la reflexión verdaderas, a aquellos que son 
objetos de tales acciones. (Freire, 1972; 7)

Por otro lado el mismo autor afirma que rechazar, en cualquier nivel, la pro-
blematización dialógica, es insistir en un injustificable pesimismo respecto a 
los hombres y a la vida. Es caer en la práctica que deposita un falso saber que, 
anestesiando al espíritu crítico, sirve a la “domesticación” de los hombres, e 
instrumentaliza la invasión cultural. (Freire, 1972, 27)

Por ello hablamos muchas veces del fatalismo de la gente, somos especia-
listas en trasladar las ideas prefijadas que como académicos o técnicos gene-
ramos; los conocimientos se vuelven prejuicios, los fatalistas acaban siendo 
los “extensionistas o investigadores o docentes o técnicos.

3. Reflexiones conceptuales, la revisión metodológica y pedagógica. 
De la extensión universitaria a la vinculación social
Como se mencionó más arriba, el proceso crítico de reflexión sobre el concepto 
y las bases epistemológicas de la Extensión Universitaria cobró fuerzas en el 
marco de la REUNA y los debates al interior de las diferentes unidades acadé-
micas de la UNA.

Desde la nueva Dirección de Extensión del Rectorado, se propició el análisis 
de la situación y el debate entre los representantes de Extensión Universitaria 
de todas las Unidades Académicas de la UNA. Durante las reuniones de discu-
sión se concluyó que:

 • Es de suma importancia que el Estatuto de la UNA incorpore un concepto 
de Extensión Universitaria. Esto surge de la constatación, a través del estudio 
comparado de otros Estatutos de Universidades hermanas, de que todas las Uni-
versidades de la Región en sus Estatutos, cuentan con una primera parte o preám-
bulo donde por lo general, realizan todas las conceptualizaciones importantes. 

 • También resulta importante realizar la modificación consecuente de las 
actividades consideradas como Extensión Universitaria a la luz del concepto de 
Extensión imperante hoy.

En este contexto y a instancias de la Dirección General de Extensión Univer-
sitaria del Rectorado se propuso trabajar con las Direcciones y Coordinaciones 
de Extensión universitaria, la construcción participativa de un concepto de Ex-
tensión Universitaria para ser incorporado al Estatuto de la UNA, propiciando 
espacios de participación inter estamental para alentar la reflexión colectiva de 
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la comunidad educativa y los resultados fueron sistematizados, entregados a 
las instancias internas de cada Facultad y entregados a la REUNA.

Este proceso propició el desarrollo de distintas iniciativas innovadoras de 
discusión colectiva en las unidades académicas para promover la construc-
ción participativa del concepto. Sólo a modo de ejemplo, la Dirección General 
de Extensión propició espacios de reflexión sobre los nuevos paradigmas de 
extensión,  sumado a ello la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte13 organizó 
un taller participativo de dos días denominado “Construyendo juntos el nuevo 
concepto de Extensión Universitaria” donde todos los estamentos universitarios 
estaban invitados y participaron activamente docentes y estudiantes. En otros 
casos, se organizaron unos “ñomonguetás14 ¿Qué universidad para qué socie-
dad?, con estudiantes, docentes y movimientos sociales, esto fue a instancias 
del Instituto de Trabajo Social15 lo que posibilitó un intercambio sobre los desa-
fíos que tiene la universidad para responder a la coyuntura y los desafíos exis-
tentes. En tanto, desde la Facultad de Ciencias Agrarias se venía desarrollando 
el Programa de Servicio Comunitario (PSC),16 con las bases metodológicas de 
la extensión dialógica en las comunidades urbanas, periurbanas y rurales de la 
zona de influencia de la casa matriz y sus filiales. La tarea con casi una vein-
tena de profesionales como agentes de desarrollo, de cambio, ha sido y sigue 
siendo desafiante.

Por su lado la Facultad de Ciencias Médicas realizo dos jornadas en julio 
del 2016, una en su sede Sajonia y otra en San Lorenzo, denominadas "La 
Extensión Universitaria como pilar de la formación del médico", con invitados 
de Estados Unidos, expertos locales en Responsabilidad Social Universitaria, y 
consultores invitados, con amplia participación de estudiantes y docentes, con 
discusiones sobre que es, como y para que hacemos extensión universitaria.

Como resultado del proceso de construcción participativa todas las unida-
des académicas derivaron sus conclusiones a la Dirección General de Exten-
sión del Rectorado la cual sintetizó lo presentado y volvió a poner a conside-
ración de los representantes de las distintas unidades académicas en una 
reunión plenaria, como conclusión del trabajo se construyó colectivamente el 
texto que sigue como propuesta para el cambio de estatuto y que a los efectos 
del presente trabajo se resaltan las principales ideas sustentados en los artí-

13) Ver: www.fada.una.py
14) En idioma guaraní, diálogos. 
15) Ver: www.its.una.py
16) Ver:http://www.agr.una.py/Difusion/imagen/boletines/42_boletin_fca.pdf; http://www.agr.
una.py/Difusion/imagen/GACETILLAS_2015/Gacetilla-23.pdf
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culos del Capítulo II referidos a Extensión Universitaria, considerada como “un 
proceso pedagógico transformador que contribuye al desarrollo sostenible de 
una sociedad inclusiva, compartiendo conocimientos científicos, tecnológicos y 
culturales cuyo énfasis se orienta a relacionar a la UNA, sistemáticamente a la 
sociedad inclusiva mediante la difusión y extensión del humanismo, la ciencia, la 
tecnología y otras manifestaciones de la cultura.”

Así mismo establece la necesidad de la investigación, el rescate y preser-
vación de las manifestaciones y aportes culturales, humanísticos, científicos y 
tecnológicos del Paraguay, en particular, aquellos que establezcan rasgos de 
identidad nacional, fortaleciendo el desarrollo de sus funciones y finalidades 
de la cultura artística, humanística, científica y tecnológica. Hace hincapié en el 
fortalecimiento, desarrollo y perfeccionamiento de una conciencia responsable 
y de compromiso con la sociedad inclusiva, así como de identificación con la 
UNA, entre otras premisas establecidas se hallan las referidas al patrimonio 
cultural universitario, humanístico y científico con que cuenta la UNA. 

Igualmente se plantea organizar y conducir la prestación del servicio social 
y realización de prácticas profesionales, preferentemente como medios para 
la atención de los requerimientos sociales; así como relacionar la docencia 
universitaria con la sociedad, ofreciendo planes y programas de extensión del 
conocimiento que atiendan necesidades específicas, pudiendo los planes y pro-
gramas tener relación académica con la docencia formal.

Se propone establecer programas de prestación de servicios y de oferta de 
los resultados del trabajo académico, que coadyuven a la atención de los reque-
rimientos sociales y divulgar los postulados, principios y demás elementos de 
identidad de la Universidad Nacional de Asunción.

Se debe dar cabida al diálogo, a la problematización de las situaciones y 
demandas, al desarrollo de la capacidad de provocar situaciones, utilizando to-
das las habilidades y destrezas sensoriales y mentales, cuna de la creatividad.
Algunos puntos destacados de un enfoque metodológico que emerja de un 
diálogo posible podrían ser:

 • De abajo hacia arriba, los proyectos son elaborados desde las bases de 
las comunidades, es decir se construyen con los miembros de las organizacio-
nes a ser beneficiadas.

 • Participativo e inclusivo, cada uno de los miembros participan en la toma 
de decisiones, y del mimo modo se trabaja con hombres, mujeres, niños y jóve-
nes, como así también con organizaciones formales e informales.

 • Adecuado a la realidad local, los proyectos se elaboran de acuerdo a las 
necesidades reales de cada comunidad/grupo humano, identificados mediante 
las visitas de campo y la elaboración de diagnósticos participativos. 



Eje 1: La extensión como objeto de estudio. Dimensiones conceptuales y categorías teóricas del análisis.  

Fundamentos teóricos y propuestas metodológicas

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

 • Facilitación de procesos continuos de desarrollo. Con la elaboración y 
ejecución de proyectos existe intercambio de experiencias, conocimientos e 
ideas entre los grupos humanos y los técnicos de campo. Del mismo modo se 
busca que estas organizaciones o grupos humanos trabajen de manera inde-
pendiente y se auto-gestionen para desarrollar soluciones a los problemas que 
tienen en común dentro de sus respectivas realidades.

 • Multisectorial. Se promueve la participación de la comunidad, a través 
de la cooperación interinstitucional, la coordinación entre los sectores claves 
de la sociedad, integrados por diversas instituciones, organizaciones, personas 
y sus respectivos recursos.

Se plantea: 
 - Registrar, conservar y divulgar los acontecimientos de interés de la vida 

institucional y su desenvolvimiento en todos sus aspectos.
 - Favorecer los espacios de diálogo con los diversos sectores de la comu-

nidad que contribuyan a la formación de profesionales comprometidos con las 
necesidades sociales, posibilitando el desarrollo de actividades que garanticen 
los derechos humanos, la inclusión y la equidad social.

 - Generar actividades con enfoque multidisciplinario entre carreras de las 
unidades académicas de la Universidad Nacional de Asunción u otras institu-
ciones vinculadas.

 - Promover la utilización de medios de comunicación para la difusión de 
las actividades y sus resultados.

 - Optimizar y garantizar la disponibilidad de recursos para el logro de los 
objetivos propuestos.

En cuanto a las actividades y la participación de los docentes se contempló 
que la extensión universitaria realizaría entre otros las siguientes actividades 
dirigidas a la comunidad: 

a)  Cursos extracurriculares, programas de capacitación a la comunid
b) Conferencias, exposiciones, congresos, seminarios y actos culturales,  

 entre otros.
c) Publicaciones y transmisiones electrónicas, radiales y televisivas.
d) Trabajos de campo y pasantías.
e) Prestación de servicios a la comunidad y asistencia técnica.

Se propone que las actividades enumeradas en los incisos c), d) y e) del 
artículo anterior, podrán desarrollarse a iniciativa de la cualquiera de los esta-
mentos de la Universidad Nacional de Asunción con aprobación del Consejo 
Directivo en el caso de las Facultades.
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Se incluye como potestad de la Dirección de la extensión universitaria se 
establecerá en el reglamento respectivo y en las disposiciones que al efecto 
se dicte. Cada Facultad organizará y realizará un mínimo de tres (3) actividades 
establecidas en el artículo 114, por cada periodo lectivo.

En cuanto a las actividades previstas en el inc. b) se prevé que serán orga-
nizadas a iniciativa del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción o de 
la Unidad Académica, que podrán contar con la colaboración de otras Universi-
dades o Instituciones públicas y/o privadas.

Como parte de la valoración y reconocimiento de la extensión, se propone 
prever que la participación docente en las actividades de extensión, sean con-
sideradas puntuables para el escalafón docente.

Como se puede evidenciar a través de la lectura, la construcción del concepto 
se hizo tendiente hacia el paradigma de la extensión crítica o dialógica (Tomas-
sino, Castro), rescatando el papel pedagógico y transformador de la extensión.

Se pueden rescatar del proceso emprendido varios elementos positivos:
 • El reconocimiento y la valoración del esfuerzo que realizó el estamento es-

tudiantil con la movilización y la reflexión crítica sobre las bases de la universidad.
 • La visión de aprovechar el momento crítico para la búsqueda de una 

construcción conjunta de confianzas y redes de trabajo.
 • La elección por el método de trabajo colaborativo y participativo desde 

las mismas bases, propiciando oportunidad a cada unidad académica para que 
emprenda su procesos de discusión y construcción interna.

 • El interés por el rescate de conceptualizaciones de la extensión universi-
taria dialógica y crítica utilizadas por muchas de las Universidades de la Región.

 • La apertura hacia el debate y el respeto de las ideas, que en ese mo-
mento no era bien practicado en todos los espacios de la UNA.

El concepto de Extensión Universitaria consensuado tiene la característica 
de trascender la Extensión hacia la Vinculación Social, en el sentido que ya no 
se basa en la idea en que la Universidad poseedora del conocimiento se extien-
de hacia el resto de la sociedad para alcanzar el saber a los otros, sino más 
bien busca los medios para vincularse compartiendo conocimientos en un ida y 
vuelta de saberes con los demás actores de la sociedad.

Una potente combinación de palabras claves que articulan un constructo 
profundo y a la vez lo suficientemente general como para permanecer abierto 
para aplicarse en una multiplicidad de especificidades.
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Desarrollo 
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Sociedad 
inclusiva 

Un concepto que nos deja la ventana abierta hacia la inclusión de todos y 
todas las personas, que nos proyecta hacia un desarrollo sostenible en respeto 
hacia la naturaleza y nos constituye en un ESPACIO DE VINCULACIÓN Y ARTI-
CULACIÓN entre la academia y la sociedad, así como del mismo interior de la 
Universidad, entre la formación profesional y la investigación.

También es fundamental mencionar la importante contribución a la reflexión 
que ha generado el Taller de Extensión Universitaria organizado por la Direc-
ción General de Extensión del Rectorado y apoyado por las Direcciones de las 
Unidades Académicas, con el Dr. Jorge Orlando Castro Villarraga en el mes de 
Diciembre del 2016. 

4. Repensando la extensión universitaria de la región a la luz 
de la reforma de Córdoba y los desafíos para la UNA 
Partiendo de una postura constructivista en la que la experiencia representa 
la oportunidad para la interacción social y la construcción de conocimiento, la 
actividad sustantiva de la vinculación universitaria representa una oportunidad 
colectiva para el aprendizaje. Además, en las actividades de vinculación se 
genera la posibilidad de creación de puentes de comunicación para el entendi-
miento cultural, es decir, se proyectan las líneas para la creación de relaciones 
interculturales. 
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El desafío de la UNA en éste momento está en demostrar que es capaz de 
reinventarse, de construirse y reconstruirse en un paradigma nuevo y diferente 
a la luz de los procesos reformistas, capitalizar las experiencias negativas y 
las debilidades encontradas y convertirlas en cambios innovadores de cara al 
futuro al cual tiende toda la región latinoamericana. Y en ese mismo proceso 
encarar el trabajo de reivindicación de la identidad y los derechos del pueblo 
paraguayo caracterizado por su origen hispano-guaraní, pero donde las minorías 
étnicas también están presentes y tienen su contribución de valor, también en 
relación a la injusta historia de sistemática fustigación de los países vecinos, 
apuntando como universidad en la construcción de caminos reflexivos acerca 
de nuestro rol en la historia y la filosofía regional. 

Igualmente resulta clave, reconocer la profunda desigualdad social histórica 
que afecta al país y revisar el papel de la universidad para contribuir signifi-
cativamente con sus tres pilares: la academia, la investigación y la extensión 
universitaria al desarrollo nacional con estándares de justicia y equidad. 

5. Avanzando en la construcción de un plan de desarrollo comunitario 
integral (PEDSIC) en la comunidad de 8 de diciembre
La extensión universitaria es considerada, como una de las funciones esen-
ciales, que conjuntamente con la investigación y la docencia, constituyen los 
pilares básicos sobre los que se construye un modelo de universidad pública, 
democrática y comprometida socialmente, en su permanente búsqueda hacia 
la excelencia, pertinencia y equidad social.

La Dirección General de Extensión Universitaria (DGEU) de la UNA, a través 
de su Plan Marco Integral de Extensión Universitaria en comunidades, apunta a 
la democratización del conocimiento, la promoción de la formación de conciencia 
crítica de transformación social y de agente de desarrollo comunitario y desde allí 
promueve la participación social, la diversidad cultural, la autogestión participati-
va, la promoción social, y la prestación de servicios básicos y de la acción cultu-
ral alternativa, dirigido sobre todo a los sectores en situación de vulnerabilidad. 

El Plan parte de la premisa de que la universidad debe ser un importante 
agente del desarrollo que promueva la interacción y articulación con el estado, 
sectores sociales de la comunidad y empresas, para impulsar proyectos estra-
tégicos de desarrollo integral con equidad social. Se plantea promover el desa-
rrollo integral de la Comunidad 8 de Diciembre, ubicada en la ciudad de Villeta, 
distante a 40 kilómetros de la capital. 

Metodológicamente se plantea al desarrollo de un proceso pedagógico trans-
formador y de compromiso social para contribuir al desarrollo sostenible y susten-
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table de la sociedad paraguaya inclusiva, y su entorno regional e internacional, 
compartiendo conocimientos científicos, empíricos, tecnológicos y culturales. Se 
propone responder a la problemática identificada y priorizada con la comunidad 
y desde catorce unidades académicas implicadas en un abordaje multidiscipli-
nario, se encuentra implementando Proyectos con la activa participación de la 
comunidad y desde un enfoque de garantía de los derechos humanos. 

Permite igualmente establecer alianzas estratégicas con sectores, organiza-
ciones y entes públicos y privados, a nivel municipal, departamental y nacional 
para ofrecer servicios de capacitación, asesoramiento, investigación, elabora-
ción de proyectos tecnológicos, cultural que contribuya al desarrollo comunita-
rio y retribuya en la formación profesional de los estudiantes y docentes invo-
lucrados.  

Entonces, focalizando las  actividades de extensión con el servicio a las co-
munidades rurales y urbanas, con la ejecución de proyectos interdisciplinarios, 
con la participación de las diversas unidades académicas, con sus actores, 
fuentes de conocimientos, de desarrollo social, que redundará en una mayor 
calidad de vida de la población asistida, y sobre todo, permitirán oportunidades 
de intercambios que no solo puedan satisfacer las necesidades básicas del ser 
humano sino además aquellas complejas (recreación, actividades culturales y 
otras) que van más allá de aspectos puramente económicos o productivos.

En fin, la generación del Programa integral donde las comunidades formen 
parte activa del mismo. 

Para ello, y atendiendo que como UNA somos más de la decena de facul-
tades y con diferentes fuentes de conocimientos y de entender la extensión 
misma, se impone una revisión metodológica importante, desde la forma de 
abordar, de llegar a la comunidad, de relacionarse con sus pobladores y poder 
generar con ellos ideas, priorizarlas y llevarlas a cabo en base a lo que se vie-
ne planteando: la extensión crítica, dialógica. Que se inicia con  severas sobre 
las prácticas tradicionales que se refuerzan en la extensión,  y con la reflexión 
colectiva y propositiva, romper los viejos esquemas.

5.1. Expresiones del proceso de revisión en la realidad 
y debilidad presupuestaria
Todo proceso participativo, donde se quiere romper prejuicios y esquemas muy 
convencionales conlleva una alta dosis de convicción sobre lo que se pretende. 
La herencia de la cultura autoritaria arraigada en las instituciones paraguayas, 
constituye un tema importante para enfrentar como universidad. Los docentes 
universitarios como agentes de cambio requieren desarrollar la capacidad de 
saber escuchar, saber disentir, para aportar creativamente a los planteamien-
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tos de la gente. Se trata, obviamente, de un proceso más lento de democratiza-
ción de las prácticas, pero más sostenible. 

Es vital empezar por uno mismo el ejercicio de la autocrítica para romper la 
fuerza de la inercia, para desarrollar la capacidad de remar contra la corriente. 
Es  relativamente fácil transmitir, enseñar y pasar los conocimientos a la gente, 
de esta forma pasamos el mensaje que el técnico sabe y mucho. Esto es malo? 
Claramente no!! Sin embargo, se debería hacer el contrapunto, de ofrecer chan-
ces a la otra parte, a la gente, con quien dichosamente, nos toca interactuar, 
de oír, escuchar e intercambiar con ella, ideas, pareceres, opiniones, puntos de 
vistas, disensos, etc., de manera a generar conocimientos más diversos, de los 
cuales, ellas sean efectivamente coautoras.

Este tipo de proceso exige coraje y el desarrollo de procesos colectivos que 
permitan desprenderse de temores que atan. Considerar que la otra persona no 
sería capaz de hacer una cosa u otra. El temor en sí no deja de ser bueno, sirve 
de alerta para afrontar riesgos. Sencillamente hay que saber administrarlo.

Todos merecen oportunidades y cada quien puede generarlas y aprovechar-
las sobre todo. La sociedad paraguaya y la ciudadanía en general se merecen 
oportunidades en donde existen desafíos. No se debe subestimar a nadie, pero 
si esperar una corresponsabilidad en los procesos.

A pesar de la que la extensión universitaria está contemplada en la propia 
Constitución Nacional, en los Estatutos y reglamentos como uno de los pilares 
del aprendizaje, sin embargo, se tiene una debilidad institucional importante, 
dado que la UNA carece de una línea presupuestaria específica que permita de-
sarrollar las políticas de extensión universitaria con presupuestos adecuados. 
Esto tiene su efecto directo en las posibilidades de desarrollo del quehacer de 
la extensión en todas las unidades académicas y las limitaciones para la expan-
sión, difusión y consolidación. 

6. A modo de conclusiones. Transitando hacia el cambio de 
paradigma de extensión en la UNA. Retos y desafíos
En la práctica, coexisten modelos de extensión universitaria que se han desa-
rrollado históricamente, reflejadas en la política y práctica institucional dentro 
de la UNA.  Por un lado la vertiente más tradicional, y por el otro, la vertiente 
más crítica de trascender la extensión universitaria hacia la vinculación social, 
donde la extensión se constituye en un proceso de aprendizaje, en la medida 
que el miembro de la comunidad, así como los estudiantes y los profesores, 
aprenden colectivamente.
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En este camino de revisión de la concepción de extensión universitaria, des-
aprender lo aprendido es lo más difícil, por ello esto es un constante desafío 
en general, desde la facilitación de los espacios con las personas hasta la ge-
neración de proyectos, desde la concertación de modalidades de trabajo hasta 
la puesta en marcha de aquellos. En todo momento, la fuerza de la inercia, de 
aquello que: El técnico sabe todo; el técnico es dueño de la verdad; el agricultor 
no quiere trabajar ni se quiere capacitar; el agricultor no sabe nada, etc., nos invi-
tan a nadar a favor de la corriente y hacer siempre más de lo mismo. Sin embar-
go, hoy extensión universitaria de la UNA está abierta al desafío de reinventarse.
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Resumen
Los debates actuales en el campo de la extensión universitaria instala un desa-
fío que en principio implica desandar una matriz de experiencia con lo constitu-
ye: pensar integralmente las prácticas extensionistas en el marco de perfiles y 
prácticas complejas de la subjetividad universitaria. En ese marco, extensión es 
más una práctica social que una académica e involucra fundamentalmente una 
articulación continua con los procesos de investigación y formación.
En esta dirección partimos de una reflexión situada para dar cuenta de las 
‘fronteras’ entre investigación, formación y extensión que puedan servir como 
categorías metodológicas que orienten la práctica extensionistas desde mo-
delos más integrales de la acción. Para ello retomaremos desarrollos teóricos 
que nos ayuden a pensar la dimensión expresiva de toda práctica social para 
encontrar allí el nudo gordiano de articulación.

Palabras clave
Intervención / Metodología / Creatividad / Expresividad
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Introducción
Los debates actuales en el campo de la extensión universitaria instala un desa-
fío que en principio implica desandar una matriz de experiencia con lo constitu-
ye: pensar integralmente las prácticas extensionistas en el marco de perfiles y 
prácticas complejas de la subjetividad universitaria. En ese marco, extensión es 
más una práctica social que una académica e involucra fundamentalmente una 
articulación continua con los procesos de investigación y formación.

En esta dirección partimos de una reflexión situada para dar cuenta de las 
‘fronteras’ entre investigación, formación y extensión que puedan servir como 
categorías metodológicas que orienten la práctica extensionistas desde mo-
delos más integrales de la acción. Para ello retomaremos desarrollos teóricos 
que nos ayuden a pensar la dimensión expresiva de toda práctica social para 
encontrar allí el nudo gordiano de articulación.

Desde el año 2002 se desarrolló en el Penal San Martín de Córdoba capital, 
una práctica intervencionista desde proyectos de comunicación. En el marco 
del ‘Taller de Periodismo’ se fueron realizando una multiplicidad de prácticas 
y productos vinculados a los procesos de debate y reflexión entre un grupo de 
docentes, estudiantes y profesionales de la comunicación y un heterogéneo 
grupo de presos del Penal. Esta experiencia se traslada en el 2014 (y en virtud 
del cierre del Penal mencionado) al Complejo Penitenciario “Padre Luchesse”, 
particularmente al MD2, hasta la actualidad. Lo que hemos podido corroborar a 
lo largo de nuestra experiencia es la recurrencia de  una dimensión aglutinante 
de las principales preocupaciones que aparecen a lo largo del proceso (tanto 
las teóricas como las prácticas) del taller: el de la expresividad social y subje-
tiva como vehiculización y materialización de los “sentires” y “haceres” en, el 
y del mundo.

La dimensión expresiva emerge como categoría transversal de todo el pro-
ceso de interacción que implica el desarrollo del taller desde su planificación 
hasta el producto resultante del trabajo colectivo que año a año adquiere las 
particularidades del grupo (entendido éste como la suma total de las partes 
que interactúan). La reflexión sobre ésta dimensión nos trae una multiplicidad 
de interrogantes en torno a las formas y contenidos de las acciones –las plani-
ficadas y las realizadas- del taller: ¿Cuáles son los nudos de sentidos que ope-
ran como común sentido del grupo? ¿Cuáles a pesar de su aparente similitud 
emergen conflictivamente como formas desiguales y diferentes de comprender 
lo mismo? ¿Hasta qué punto las heterogéneas trayectorias vitales/de experien-
cia confluyen significativamente para dar como resultante un trabajo colectivo 
que sume los decires y sentires de un-otros-con-un-nosotros? 
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En este sentido la comunicación no es un mero medio de transmisión de sa-
beres y conocimientos sino una estrategia –materializada en una multiplicidad 
de tácticas- de intervención sobre el mundo. El presente trabajo tiene por obje-
tivo recuperar la experiencia del penal a la luz de la problemática de la expresi-
vidad como dimensión constitutiva de las prácticas. En esta dirección es que se 
pretende formalizar tanto epistémica como teóricamente el lugar fundamental 
que la reflexión sobre la dimensión expresiva tiene a la hora de pensar cual-
quier práctica de intervención (de carácter extensionista o de investigación). 

La estrategia argumentativa del trabajo sigue la siguiente estructura con el 
objetivo de hacer inteligible la lectura propuesta: en primer lugar, exponemos 
la experiencia del taller con los nudos fundamentales que lo constituyeron a 
lo largo del tiempo, describiendo los momentos significativos para plantear el 
problema de la expresividad como dimensión fundamental y transversal de todo 
el proceso; en segundo momento desarrollamos un constructo teórico-metodo-
lógico que nos ayude a pensar y delinear el tema de la expresividad desde una 
perspectiva materialista; por último consideramos algunos elementos resultan-
tes del taller a la luz de poder generar un espacio de trabajo donde la comunica-
ción se configura como mapa para sortear estratégicamente algunos problemas 
característicos de espacios de disciplinamiento y exclusión socio-subjetiva. 

I. Una experiencia de intervención en contextos de exclusión: 
el Taller de Periodismo en el Penal San Martín

I.I. Un objetivo – múltiples actividades
El “Taller de Periodismo” fue una experiencia de extensión universitaria, investi-
gación y docencia que desde 2002 trabaja en el Establecimiento Penal N° 2 de 
la ciudad de Córdoba (varones condenados) con grupos de personas privadas 
de libertad. Desde el comienzo el objetivo del taller apuntaba a la construcción 
de “formas de expresión que les permita asumir una voz y reconocerse como su-
jetos de derechos vulnerados, a partir de sus recorridos vitales”. En las formas 
de articulación y materialización posible de esas formas de expresión es que el 
Taller a lo largo de su trayectoria fue buscando y alternando diferentes produc-
tos comunicacionales como cierre de cada experiencia, con el objetivo de hacer 
conocer y hacer-circular las voces del encierro.

En estos trece años editamos una serie de publicaciones, realizamos cam-
pañas de concientización y promoción de derechos dentro del penal, sostuvi-
mos la producción información para la cartelera del Taller en el marco de la es-
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cuela que funcionaba dentro del Penal. Entre las publicaciones destacamos un 
Periódico Mural (2004), las revistas Crónica Salud (2004),Género Salud (2006), 
44 jajá (2006) y las cinco ediciones de “Mordaza Cero” (2007, 2008, 2009, 
2011 y 2013).

Además, desarrollamos campañas de concientización para la prevención de 
VIH/SIDA con la producción de folletos (2003), la realización de un concurso 
de afiches (2005), la elaboración de un almanaque de promoción de derechos 
(2005) y la organización, todos los años, del acto por el día internacional de 
lucha contra el VIH/SIDA.

En 2007 se realizó una experiencia de Cine Debate en la cárcel, propiciada por 
la obtención de una Beca U+C otorgada por la Agencia Córdoba Cultura, en la cual 
se trabajó acerca de materiales audiovisuales y temáticas relacionadas con los 
derechos de los niños y jóvenes, crisis social y experiencias de auto-organización.

Los participantes del taller también incursionaron en el lenguaje oral con la 
producción de audios para el corto de presentación (2007) de la revista Mor-
daza Cero y en la realización de spots para radio (2007) sobre la problemática 
de los derechos. También en la producción de contenidos para el programa de 
radio “Distancia Cero”, emitido por Radio María durante 2008. 

Como podemos identificar a lo largo de todas estas experiencias, más allá 
del objetivo primordial del taller, son diferentes los objetivos que han alimenta-
do el proyecto año a año. Algunos de ellos estuvieron vinculados simplemente 
a la intención de promover y/o fortalecer espacios de reflexión, discusión y 
participación colectiva y horizontal dentro de la cárcel, otros a concientizar en 
torno a la compleja problemática de la exclusión social; en otros momentos se 
focalizó en la construcción de un espacio en el que se abordaron diferentes  he-
rramientas discursivas para la construcción de estrategias comunicativas que 
propiciaran, entre los presos, la construcción de un discurso autónomo y crítico 
acerca de su situación dentro de la cárcel. Discurso que permitiera desnatura-
lizar las “palabras disciplinadoras” y promover nuevas maneras de relaciona-
miento en la institución y el reconocimiento de formas de relación dialógicas y 
constructivas en el proceso educativo.

Ello en el marco de un indicador clave que atraviesa la reflexión conjunta de 
los distintos actores que componen el grupo en torno al espacio de la cárcel 
como marco de las diferentes formas y dinámicas de interacción. Partiendo de 
la idea de que la existencia de la cárcel es una de las condiciones que sustenta 
a las sociedades modernas, visualizamos que el “encierro despersonaliza, con-
vierte a los hombres en ladrillos, en “barrotes”. Es desde ese reconocimiento 
colectivo que creímos que uno de los objetivos fundamentales era proponer ac-
tividades que busquen “humanizar aquellos lugares que escapan al control del 
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Servicio Penitenciario”, como también discutir los fundamentos y concepciones 
que sostienen el ´tratamiento´ de los internos, oponerse a los mecanismos de 
condena y a las formas en que el sistema jurídico-penal lleva adelante el proce-
so de ´reinserción social´ del preso.

En el año 2014 se materializó por parte del Estado provincial el cierre del 
Penal y la relocalización de los presos en diferentes espacios carcelarios (de 
acuerdo a las penas a cumplir) y parte del grupo fue al Complejo Penitenciario 
“Padre Luchesse” de Bouwer, donde el Taller se reformuló en el marco de am-
pliar la discusión sobre las estrategias de comunicación que exceden el campo 
restrictivo del género periodístico.

I.II. Una apuesta teórica y epistemológica
Partimos de la Investigación Acción Participativa (IAP) y la Educación Popular 
(EP) como encuadres teóricos, epistemológicos, metodológicos y políticos de 
nuestra práctica de intervención. En este sentido, la acción tiene un lugar pre-
ponderante, un papel activo a la hora de la reflexión sobre la práctica de los su-
jetos participantes. Reconocemos en este sentido, que cualquier acción sobre 
el mundo que exceda los marcos normativos preestablecidos para ciertos tipos 
de interacción (en este caso, guardiacárcel-preso; policía-preso; abogado-pre-
so; etc.) transforma el ‘estado natural’ de las cosas, es decir, transforma las 
dinámicas sociales de relacionarse con los otros. La IAP nos permite la impli-
cación grupal para la producción de conocimientos colectivos que enriquezcan 
el trabajo realizado y profundicen las lecturas de la realidad; permitiendo su 
crecimiento y su proyección a partir de la propia experiencia vivida, que es no 
sólo compleja sino siempre establecida en marcos de alteridad (donde la clase 
social no solo es un operador simbólico de las dinámicas, sino también un in-
dicador corporal que señala todos los adentros/afuera posible de la relación). 
Si bien nosotros proponemos intervenir en ese espacio social, a medida que 
la experiencia se constituye como posibilidad a lo largo del tiempo, ese espa-
cio va adquiriendo una dialéctica entre el yo-y-los-otros que van configurando 
modalidades novedosas de un ‘nosotros’ que se materializan en las diversas 
acciones desarrolladas en el marco del Taller.

En esta apuesta teórica-epistémica, el análisis del lenguaje en tanto pro-
ceso de comunicación ocupa un lugar central: “lenguaje y realidad se vinculan 
dinámicamente” (Paulo Freire, 1981:1), y es en ese vínculo dialéctico donde 
se ponen en juego las lecturas del mundo y las representaciones que los par-
ticipantes del encuentro ponen en común, no sin tensiones o conflictos. De 
acuerdo con Peter McLaren y Henry Giroux: “El lenguaje opera como sitio de 
lucha entre diferentes grupos que por diversos motivos controlan sus fronteras, 
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significados y ordenamientos. Pedagógicamente, el lenguaje proporciona las 
auto-definiciones con las que las personas actúan, negocian diversas posicio-
nes subjetivas y emprenden un proceso de nombrar y renombrar las relaciones 
entre ellas mismas, los otros y el mundo (1998:49)”.

Por lo anterior, la comunicación no es considerada como un conjunto de 
herramientas o “un simple medio” (ya sea un boletín, un CD para radio o una 
revista), sino como mediación entre las prácticas sociales y culturales (Martín 
Barbero, 1987).Por ende, desde esta visión se pone en juego una matriz socio-
cultural que, en muchos casos, es negada a los presos -en especial por el ser-
vicio penitenciario- y que tiene que ver con sus rasgos identitarios, formas de 
relacionamiento, códigos y modos de estructurar su cotidianeidad. El lenguaje, 
en este caso, adquiere un lugar central para poder comprender los procesos de 
interacción, la construcción de significados y el otorgamiento de sentidos en el 
contexto de una práctica educativa (Yuni y Urbano, 2005)1. 

I.III. Una modalidad de trabajo colectivo: el Taller
Los encuentros semanales se desarrollan con la metodología aula-taller, para la 
realización de actividades en las cuales se materializan las producciones. Tanto 
la planificación de actividades, como la definición de roles y la puesta en común 
de las producciones realizadas se desarrolla a través de la práctica del diálogo 
grupal y la construcción de acuerdos entre los participantes.

Trabajamos desde la dinámica de un taller en el cual los participantes pro-
ducen acciones que son diseñadas, planificadas y ejecutadas en un espacio 
de comunicación-educación. En los procesos de producción que desarrolla el 
grupo, los sujetos pueden problematizar su situación y pensar sus acciones en 
relación con los derechos, inquietudes, expectativas y deseos que expresan y 
ponen en común en el espacio.

Pensamos al taller como un “dispositivo” en tanto espacio-encuentro que a 
su vez, se desplegaba en numerosas micro-técnicas de registro: “Cuando habla-
mos de ‘dispositivos’2 nos referimos a la constitución de una red de elementos 
múltiples y heterogéneos, que remiten tanto a lo dicho como lo no-dicho, lo 
expresado con el cuerpo. Parafraseando a Castro (2004: 98/99), con el dispo-

1) “La explicitación de las marcas biográficas en la producción de relatos y en el encuentro con 
otros presos, docentes, familiares, universitarios, constituyen un aspecto relevante de la pro-
puesta, ya que permiten la búsqueda y actualización de ciertas matrices culturales y sociales. 
Desde esta perspectiva es que los relatos de los presos cobran sentido en tanto es posible si-
tuarlos en una compleja estructura de relaciones de poder desiguales y desniveladas”. (Juárez, 
Fernanda; Natta, Pablo y otros; 2009:249).
2) Cfr. Foucault (1989)
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sitivo se establece la naturaleza del nexo que puede existir entre dichos ele-
mentos dado que su conformación es de carácter estratégico, es decir se trata 
de una formación que en su origen tiene por función responder un interrogante. 
(Espoz, 2012)

En torno a las dinámicas que caracterizaron a esta modalidad de trabajo, en 
tan dilatado tiempo, el grupo de coordinadores fue variando, como así también 
los privados de libertad que asistieron al espacio. Sin embargo, una constante 
ha sido la apuesta, desde la comunicación a una perspectiva pedagógica en 
la que se valoriza la palabra, los pensamientos y los vínculos como instancias 
necesarias para la toma de conciencia y expresión de las vivencias de los 
participantes: este diálogo, precede de alguna manera la particularidad de los 
agentes participantes en tanto sujetos particulares. Es decir, lo que importa, es 
la instancia de ‘encuentro/acontecimiento’ producido entre al menos dos suje-
tos que no podrían encontrarse de otra manera que no fuera en el marco de la 
propuesta del Taller, es decir, como sujetos ubicados socio-históricamente y en 
relación a diferentes ocupaciones en la estructura de clases contemporánea.

Es en esta tensión que se realiza el trabajo colectivo: la producción de sen-
tidos que se da como resultante de esa dinámica interviene en los procesos de 
construcción de las identidades –para todos los actores involucrados- y en el 
desarrollo de un pensamiento que pueda problematizar o poner en tensión tan-
to el estigma del que son depositarios los sujetos privados de libertad, como 
su lugar productivo en sociedades como las nuestras. La noción de ‘vulnerabi-
lidad’ a veces encubre la situación de desigualdad que sigue siendo productiva 
para las lógicas acumulativas del capital. El taller, permite ‘ir al hueso’ de las 
distancias, diferencias y desigualdades de clases en el marco de un encuentro 
que devela y revela para todos los participantes a veces crudas y crueles diná-
micas sociales. Es en esa apuesta por lo colectivo no desprovisto de conflictos, 
que el taller busca potenciar las voces de los presos.

I.IV. Una apuesta a la transformación
La larga experiencia del taller nos ha enseñado que de todas las planificaciones 
posibles, las formas de acción producidas por el simple hecho de estar-en-
tre-otros y en disposición de escucha transforma el mundo de la vida, general-
mente vivenciado como ‘natural’, como ‘un siempre así’. La propuesta semanal 
y continua de un espacio de intercambio de ideas y reflexión sobre las proble-
máticas que atañen a los presos, sobre sus deseos de decir, de escucharse, 
a veces incluso de desahogarse de la rutina se convierte en un encuadre cuyo 
efecto de transformaciones corre socio-subjetivamente para todos. 
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El trabajo sobre la ‘palabra misma’, es decir, a veces sobre textos periodís-
ticos, para dar cuenta de miradas y representaciones de personas que viven 
en un espacio de encierro; a veces sobre poesía que nos permita visualizar 
modalidades de expresar emociones, sentimientos; otras a partir de los sentidos 
de la imagen como modalidad hegemónica del decir actual; motoriza un continuo 
trabajo reflexivo sobre los lugares en que cada sujeto se coloca tanto para hablar 
de sí mismo, de los otros, y del mundo. Ese ejercicio permanente va transforman-
do tanto a los sujetos como al mundo cotidiano en el que ellos se inscriben. 

Es en este marco que intentamos reafirmar la valoración positiva de los par-
ticipantes en relación a sus capacidades de producción de textos e imágenes, 
discursos, para que éstos puedan transmitir su experiencia y vivencias en con-
diciones de encierro. Transformaciones mínimas que implican reconocer que 
la batalla también está en la reapropiación del lenguaje, de las modalidades 
expresivas de y sobre el mundo como espacio-tiempo de disputas de sentido 
sobre la vida y sus valores. 

II. El lugar estratégico de la expresividad social y subjetiva: 
claves de lectura materialista para la conformación de voces en 
contextos de encierro (o en contra de la reproducción de ecos)
En el primer apartado por un lado intentamos ‘pintar’ la experiencia del taller 
que venimos desarrollando tratando de ubicar al lector en relación a las moti-
vaciones, objetivos, modalidades, y apuestas del mismo. Por el otro, buscamos 
señalar el lugar clave que fue constituyendo para el grupo la reflexión y el tra-
bajo sobre las formas de expresión, cuestión que en contexto de constricción 
absoluta como es el marco carcelario, adquiere particularidades fundamentales 
para los presos. La palabra en tanto ‘indicador existenciario’ (Bajtín, 1989) va 
señalando las direcciones hacia las cuales, cada grupo, cada año, fue buscan-
do crear condiciones de ‘libertad de expresión’ en relación a sus experiencias y 
vivencias pasadas, presentes y futuras a la condición de encierro. 

De allí que en el presente apartado intentemos reflexionar qué implica el 
trabajo estratégico sobre la expresividad, no solo tomando la clásica noción de 
lenguaje como lógica de representaciones sobre el mundo, o como mediación 
del mismo, sino como posibilitador y constructor. Por eso escogemos hablar 
de expresividad y no lenguaje, ya que en dicha categoría, la ‘creatividad’ ocupa 
un lugar fundamental como arsenal potencial y potencializador de saberes y 
poderes (no carentes de violencias simbólicas) que se articulan a la estructura 
de experiencias (siempre de clases) de los sujetos involucrados en cualquier 
proceso de interacción.
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En esta línea es que retomamos algunos planteos de Mijaíl Bajtín –y su cír-
culo-3 porque estos nos ayudan a desentramar la complejidad de la expresividad 
como una dimensión constitutiva y material de lo humano, así también como a 
reflexionar sobre su importancia a la hora de entender las formas actuales de 
dominación y exclusión social. Si bien la producción de estos textos se ubican 
en la Rusia pre y pos revolucionaria, precisamente tal contexto es el que nos 
ayuda a comprender por qué para estos autores el “signo” es también “la arena 
de lucha de clases”.

Los textos bajtinianos o de su ‘inspiración’, se basan en el desarrollo de la 
ética como fundamento de toda acción: lo que se busca al indagar y trabajar 
sobre los signos (siempre ideológicos)4 parte de comprender las modalidades 
en que, las fuerzas sociales que dan forma y contenido al mundo –social y sub-
jetivo- libran sus batallas de sentido. Con esto queremos acentuar que la ex-
presividad no remite sólo a una descripción –de más a menos empirista, a más 
o menos metafórica- del mundo de la vida tal como ‘nos es dado’, sino que es 
siempre una ‘inter-versión’ sobre el mismo: describir, historizar y repertoriarlo 
forma parte de nuestra acción en el mundo –y por ende, en su transformación-, 
y ésta siempre implica una disposición ética y estética  específica que se con-
densa en determinadas formas expresivas. 

3) Junto a Medvedev(1928) y Voloshinov (1929), se encuentra el trabajo de Bajtín. Las primeras 
publicaciones de este círculo, combinan los principios básicos de la poética formalista (lo que 
conocemos como el ‘formalismo ruso’) con los de una poética sociológica de raíz marxista (don-
de el texto “La palabra en la vida y la palabra en la poesía. Hacia una poética sociológica” es un 
claro referente). Surgen a finales de los años veinte. El lenguaje comienza a verse en conexión 
con la ideología.
4) Por un lado, el signo organiza la realidad siempre desde un punto de vista determinado 
(valorativo) que se ata a la posición del que observa en el marco del contexto que produce la 
situación observada; por el otro, ese punto de vista ya remite a determinados parámetros de 
valoración (que incluso, regulan el régimen de la mirada hacia ese objeto –y no otro-) e involucra 
un plan de acción, es decir, pone en juego una perspectiva determinada de la praxis. Por ello es 
que no podemos referirnos al signo si no es en el sentido de signo ideológico.
Siguiendo los planteos de T. Eagleton, entendemos la estética como ideología, es decir, como 
la regulación de los sentidos (sensorium). En esta dirección, y recuperando la etimología de 
estética, la misma se vincula al reconocimiento de que percepciones y sensaciones son la base 
‘material’ de todo conocimiento social. El estudio de la misma entonces radica en el interrogan-
te por las formas de sensibilidad de una sociedad dada. 
Solo para ejemplificar pensemos solo en los efectos que tiene el uso de ‘malas palabras’ entre 
las jóvenes generaciones y sus predecesores. La transgresión de los límites imponibles a situa-
ciones de agravio verbal, se van modificando de generación en generación, alcanzando dimen-
siones que se alejan cada vez más del cuerpo (y su uso) hacia formas cada vez más elaboradas 

de violencia simbólica. 
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Así, cada sociedad y cada cultura configuran ‘sus’ formas dominantes de 
modalidades expresivas, más acá de las complejas y heterogéneas maneras 
de decir el mundo, que varían según múltiples dimensiones que constituyen en 
si una estructura de la experiencia (edad; género; raza/etnia; clase; lengua; 
etc.). Eso que dentro del campo de la Semiótica se denominan “hegemonías 
discursivas” (sensuAngenot) no son más que la cristalización de batallas de 
sentido ganadas en el campo de la cultura y en relación a las formas sociales 
aceptables, legítimas y deseables de expresar-dando-forma a ese mundo. 

Esta especie de ‘instantánea/fotografía’ de cierto estado de la expresividad 
social de una época y sociedad,  forman parte de los dispositivos de regulación 
de la sensibilidad que hacen pensable, deseable e imaginable (y sus opuestos) 
esa sociedad como una totalidad. De allí que no sea menor señalar los márge-
nes que exceden esas dominancias dando cuenta a los principios de exclusión 
(sensu Foucault) que fueron necesarios para poder instaurar esa instantánea y 
no otra, en la experiencia de los sujetos como aquello que se vivencia en tanto 
‘mundo natural’. Más acá de que a veces la cultura o la sociedad se nos apa-
recen como un todo acabado, recordemos las palabras de Bajtín al respecto 
de que: 

[…] no se debe representar la esfera de la cultura como un cierto todo 
espacial que tiene fronteras y también un territorio interno. La esfera de la 
cultura no posee ese territorio: está ubicada sobre fronteras que pasan por 
todas partes, a través de cada momento suyo, y la unidad sistemática de la 
cultura se extiende a los átomos de la vida cultural, reflejándose como un 
sol en cada una de sus partes. Todo acto cultural vive esencialmente sobre 
fronteras: en esto radica su seriedad y significación. Abstraído de éstas, pier-
de el terreno, se hace vacío, arrogante, degenera y muere. (Bajtín, 1986:30-
31. Cursivas nuestras) 

Entender las prácticas discursivas como acto cultural es reconocer la ins-
tancia siempre productiva de la dimensión expresiva de toda práctica social. La 
cultura está en constante movimiento y detenerla expresivamente implica confi-
gurar una instantánea particular que debe reconocerse como una-entre-otras, y 
nunca como-una-en-sí misma y siempre-así. Cuando esto sucede, estamos ante 
la problemática de la dominación y la exclusión como procedimientos formales 
y prácticos del ejercicio desigual de fuerzas. Por ello pensar las disputas de 
sentido y sus efectos en el mundo social en un sentido práctico, es reflexionar 
sobre el campo de acción posible de colectivos e individuos. De allí que toda 
ética se transforme en una ‘estética de la existencia’ –parafraseando a M. 
Foucault-: es en ese movimiento constante que nos permite pensar la palabra 
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no como mera representación del mundo sino como indicador sensible de su 
estado, y por ende, como horizonte de transformación, en el que la expresividad 
constituye una dimensión fundamental de toda práctica.

La teoría de los discursos de Bajtín plantea la expresividad como lugar de 
lectura e interpretación posible de las instancias de producción discursiva (más 
acá y más allá del género) que surgen de una interacción social ‘fabricada’ –el 
Taller-, es decir, planificada en un espacio-tiempo ajeno al devenir cotidiano.5 Se 
trata en este sentido, de un encuadre situacional ‘excepcional’ donde el con-
trato de dicha relación se sostiene por motivaciones cognoscitivas y políticas 
que si bien son explicitadas a lo largo del proceso de trabajo colectivo, siguen 
siendo instauradas por el grupo coordinador del Taller pero afectadas siempre 
por la situación comunicativa que se produce en cada encuentro.

Por ello, todo cuestionamiento ante ‘un estado de cosas’ debe comenzar 
con una operación de desmontaje de prácticas y discursos naturalizados y na-
turalizantes que condensan un acto socio-cultural en la quietud de un espacio 
‘contenedor’, delimitante de lo dado como un siempre así: un trabajo sobre 
la expresividad, desde esta perspectiva supone lo mismo que la actitud feno-
menológica (Husserliana), una ‘epokhé’, una ‘puesta entre paréntesis’, de los 
sentidos dados de antemano que operan en toda práctica de interacción so-
cial,6 sobre todo en aquellas donde se busca potenciar formas expresivas más 
autónomas en torno a la producción de subjetividades.7

Toda definición subjetiva entonces se produce en el horizonte de la expre-
sividad y la intersubjetividad: la demarcación de la acción producida por un 
encuentro entre diversas y desiguales conciencias subjetivas en el trasfondo 
de una cultura siempre viva y en movimiento. Por ello, todo trabajo que implique 
un reconocernos entre-otros-como-otros, y postule la expresividad como instan-
cia de encuentro de esas diferencias y desigualdades (económicas, sociales, 

5) Hacemos referencia a que el Taller es propuesto ‘desde afuera’ hacia ‘adentro’ de la cárcel. 
Ello implica reconocer que se plantea como acto disruptivo de las rutinas establecidas en el 
marco del penal, en relación a sus funciones, actividades, etc. Como propuesta de trabajo, se 
reconoce en los límites de la educación, la comunicación y la cultura.
6) No podemos extendernos aquí sobre las implicancias que supone esta actitud ético-filosófica, 
pero al menos señalamos que todo ejercicio que apunte a la reflexión en torno a las formas 
constitutivas de la subjetividad supone la alteridad como primer movimiento dador de sentido. 
Para un desarrollo de esta línea argumental, cfr. Espoz, M. (2011; 2012a; 2012b; 2013).
9) Recordemos que en el grupo con el que trabaja el taller están fuertemente atravesados por 
etiquetas semánticas negativas (estereotipos, preconceptos, estigmas) que sirven muchas veces 
para los sujetos como sus ‘propias’ posición enunciativa: ellos se ‘convierten’ en lo que la socie-
dad dice que ‘son’. El nivel ontológico de toda teoría, implica una vigilancia epistémica continua 
para con esas formas de nominar y clasificar la realidad; los fenómenos con los que trabajamos. 
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culturales, políticas, etc.) reconoce el carácter productivo del conflicto como 
cronotopo de lo siempre posible de hacer, orientados al mundo éticamente. 

Para el pensador ruso, el acontecimiento (acto/acción) es siempre concebi-
do como ‘acto ético’: esto no imposibilita “la teoría para explicar la historicidad 
del obrar humano’ (2009: 136) sino que precisamente se apoya en esa para 
dar cuenta de las transformaciones fundamentales de ese obrar.8 El lenguaje 
teórico no es más que un nivel de la expresión que ha condesando y organiza-
do (siempre ideológicamente)9 ese devenir que se vincula a la producción de 
conocimiento como a la explicitación de las condiciones de cognoscibilidad de 
una época determinada. 

En esta dirección el lenguaje (en tanto expresividad siempre potencial así 
como clausurada desde una mirada histórica) se presenta como la actividad 
misma del acontecer social y no como mera abstracción que rige en paralelo a 
una praxis socio-histórica. El acontecimiento encuentra su forma de realización 
en los ‘actos de enunciación’ que son únicos e irrepetibles y su unidad radica, 
precisamente, en ese encuadre espacio-temporal que ancla el contenido se-
mántico de cualquier expresión. De la forma expresiva del lenguaje teórico a las 
formas expresivas de los enunciados de la vida diaria, hay más una distancia 
de tipos de “géneros” que una diferencia en términos prácticos. 

Esta línea argumental es la que atraviesa la propuesta de V. Voloshinov en 
su Marxismo y Filosofía del Lenguaje…: allí donde intentemos trabajar crítica-
mente sobre los sentidos sociales de una sociedad, deberemos restituir el 
lugar fundamental del ‘habla’, de la ‘expresión oral’, como el campo de batalla 
ideológica ya que es precisamente allí, en lo que aparece como ‘devenir’ de lo 
cotidiano, donde se ponen en juego las mediaciones situacionales e históricas 
que hacen de ese acto expresivo, un fenómeno ideológico por excelencia en 
tanto sentido clausurado. 

 El lenguaje verbal, concebido como una totalidad pero no en el sentido de 
‘sistema de formas idénticas’ -como la idea de lengua saussureana- sino como 
acontecimiento, representa uno de los espacios fundamentales para la reflexión 
y análisis sobre la producción social de sentido, ya que, “(…) representa un con-
tinuum que va, desde los sistemas ideológicos ya regularizados y definidos por 

8) “La realidad concreta del lenguaje en cuanto discurso no es el sistema abstracto de formas 
lingüísticas, ni tampoco una enunciación monológica y aislada, ni el acto psicofísico de su 
realización, sino el acontecimiento social de interacción discursiva, llevada a cabo mediante la 
enunciación y plasmada en enunciados (Voloshinov, 1992: 132).
9) Recordemos que desde este punto de vista, la ideología es constitutiva de todo signo y no 
tiene ninguna carga valorativa (negativa)
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completo, hasta la estructura socioeconómica, presentando una amplia gama 
de niveles ideológicos” (Ponzio, 1998: 120).

Por ello el signo es también un campo de lucha. Porque es en este contexto 
de reconocimiento que podemos afirmar que su ‘conclusividad’ –como totalidad 
de sentido- es sólo un momento del acontecimiento que debe reconocer diver-
sos niveles de producción. Esos niveles van siempre (en el lenguaje teórico) 
desde modos de “cosificación” de esos ‘otros’ (característicos de los discursos 
técnicos y educativos en general) a modos de “personación” (hacer que en el 
lenguaje surjan las voces que traman la expresión). No se trata de ‘un dar la 
voz’ que a veces enmascara un populismo de moda, sino de ‘construir las vo-
ces’ que conflictivamente traman una experiencia de interacción. 

En esta dirección, y para ir finalizando con este apartado, es que remarca-
mos que cuando hablamos sobre la expresión como una dimensión clave a tra-
bajar en cualquier espacio de intervención social, estamos reconociendo las tra-
diciones teóricas que ven al signo no como ‘una cosa’ sino como una relación: 
(…) un proceso en el cual materialidad y temporalidad se invisten en materias 
significantes que producen y reproducen lo que conocemos como ‘mundo’ en 
tanto instancia comprensiva de nuestras acciones, vivenciado en términos par-
ticipativos y atravesados por un complejo sistema de valoración social” (Bajtín).

Las formas expresivas siempre remiten a las formas de relación social: es 
en esa dialéctica entre las condiciones de existencia de los agentes y las po-
sibilidades de interacción que tienen en ese marco, que la materialidad de la 
palabra ya lleva inscripta las tensiones y consensos de esa relación. La palabra 
es un acto, y es en ese registro cultural que podemos realizar un ejercicio crítico 
en torno a la imposición ideológica del sentido. Dicha imposición, como pro-
ducción hegemónica, (Williams, 2000) se entiende como la ‘evaluación social’ 
(Bajtín, 2008 [1979]) que una posición enunciativa determinada se arroja para 
sí como ‘verdad fundamental’, es decir, como totalidad.10

Por ello en el trabajo del Taller apostamos por una socio-pragmática como 
encuadre constante de configuración de la acción, o en sentido goffmaniano, 
como ‘marcos de interpretación de la acción’ (framing). Allí se ponen en juego 
diferentes espacialidades y temporalidades que no pierdan de vista la polise-
mia de los dichos y no dichos, de lo hecho y no hecho, que surge de la experien-
cia de encuentro e interacción con los presos. La expresividad precisamente se 
teje en las fronteras/umbrales de esos haceres y decires.

10) En este sentido, Zîzêk afirma que el problema con la Ideología no es “hacer ver como son 
las cosas en realidad, sino ver cómo la realidad, no puede reproducirse sin esta llamada misti-
ficación ideológica” (1992: 56)
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III. La palabra en espacios de disciplinamiento y exclusión: pensar 
la creatividad más que la producción (o reproducción)

Un filósofo produce ideas, un poeta poemas, un clérigo sermones, 
un profesor tratados, y así siguiendo. Un criminal produce crímenes. 

Si observamos de más cerca la conexión entre esta última rama de la 
producción y la sociedad como un todo, nos liberaremos de muchos prejuicios. 

El criminal no solo produce crímenes sino también leyes penales, y con esto 
el profesor que da clases y conferencias sobre esas leyes, y también produce 

el inevitable manual en el que este mismo profesor lanza sus conferencias 
al mercado como “mercancías”. Esto trae consigo un aumento de la riqueza 

nacional, aparte del goce personal que el manuscrito del manual aporte a 
su mismo autor. El criminal produce además el conjunto de la policía y la 

justicia criminal, fiscales, jueces, jurados, carceleros, etc.; y estas diferentes 
líneas de negocios, que forman igualmente muchas categorías de la división 

social del trabajo, desarrollan diferentes capacidades del espíritu humano, 
crean nuevas necesidades y nuevos modos de satisfacerlas. La tortura, por 

ejemplo, dio surgimiento a las más ingeniosas invenciones mecánicas y 
empleó muchos artesanos honorables en la producción de sus instrumentos. 
El criminal produce además una impresión, en parte moral y en parte trágica 

según el caso, y de este modo presta “servicios” al suscitar los sentimientos 
morales y estéticos del público. No solo produce manuales de Derecho 

Penal, no solo Códigos Penales y con ellos legisladores en este campo, sino 
también arte, literatura, novelas y hasta tragedias, como lo muestra no solo 
“Los ladrones” de Schiller, sino también “Edipo Rey” y “Ricardo Tercero”. El 

criminal rompe la monotonía y la seguridad cotidiana de la vida burguesa. 
De este modo la salva del estancamiento y le presta esa tensión incómoda 

y esa agilidad sin las cuales el aguijón de la competencia se embotaría. 
Así, estimula las fuerzas productivas. Mientras que el crimen sustrae una 

parte de la población superflua del mercado de trabajo y así reduce la 
competencia entre los trabajadores –impidiendo hasta cierto punto que los 

salarios caigan por debajo del mínimo-, la lucha contra el crimen absorbe 
a la otra parte de esta población. Por lo tanto, el criminal aparece como 

uno de esos “contrapesos” naturales que producen un balance correcto 
y abren una perspectiva total de ocupaciones “útiles”. (Marx, K. 1945)

“Siento la necesidad de escribir. La escritura es un botín 
invaluable dentro de mi persona, descubierta por golpes que regala 

la vida” (Rodolfo Castro, integrante del Taller desde 2003).  
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El lenguaje y la vida cotidiana, siguen siendo un campo clave para la batalla 
por la emancipación cotidiana de una violencia que ya tiene un sistema de 
signos propios, autofundados en su efectividad y pragmática, y que se desco-
noce como tal: si las formas de pensar el lazo social en sociedades como las 
nuestras no evade la problemática del lenguaje como nudo articulador –como 
espacio-tiempo de la construcción posible de ‘lazos sociales’-, allí es donde se 
inscriben algunas posibles lecturas materialistas que busquen producir formas 
otras de ser y estar en el mundo con ‘otros’.

La expresión en contextos de constricción y disciplinamiento se vivencia 
como una ‘necesidad’, es decir, como algo que se ubica junto al alimento, a la 
vestimenta, al hogar, al amor –entre otras cosas-. La libertad en este sentido, 
encuentra su más clara manifestación en la palabra, en tanto palabra viva.  De-
seo, necesidad, pero también producción, acumulación: casi un gesto originario 
de todo el edificio social de una historia –al menos modernidad en adelante- 
que no cesa de contarse (mediante diferentes registros y soportes a lo largo del 
tiempo) en la línea de un  progreso ininterrumpido (el del capital) y que revela 
lo humano, demasiado humano, de nuestro quehacer social. 

Vivimos en contextos donde la dinámica de producción, circulación y con-
centración de recursos se conecta a su vez con un proceso de fragmentación 
social, cuyo correlato es la segmentación y dislocación de los espacios y los 
tiempos que se viven según capacidades de consumo y circulación en la ciu-
dad.11 La participación en el ingreso de los sectores más bajos en la ciudad cor-
dobesa varió 5,5 puntos entre 2002 y 2010, pasando del 22,1% a 27,6%. Para 
2012, se verificaba a su vez que uno de cada tres jóvenes (es decir, 189.000 de 
ellos) tenía problemas de inserción social por déficit de inclusión en el sistema 
educativo o en el mercado laboral, existiendo un “núcleo duro” denominado 
“ni-ni” equivalente al 13,4%; esto es, cerca de 62.000 jóvenes no estudiaba, 
no trabajaba, ni buscaba trabajo (Galassi 2012: 4). Estos datos que introduci-
mos nos ayudan a poner en evidencia la naturaleza centrífuga del mercado de 
trabajo, asociado a un modelo de acumulación que ha agudizado la expulsión 
o permanencia de sectores enteros en el desempleo o la informalidad. Las 
formas de exclusión y confinamiento para algunos sujetos de nuestra ciudad (y 

11) Es en este sentido que es fundamental articular los procesos y prácticas extensionistas a 
espacios de formación e investigación para comprender de manera integral los momentos de la 
intervención así como sus estrategias.
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del mapa completo) empiezan incluso, en su tiempo de gestación,12 pero la de-
manda de producción y consumo los sigue interpelando. Esta tendencia sigue 
profundizase en los últimos años.

Michel Foucault trabajó mejor que nadie la dimensión productiva del poder 
(1973; 1975; 1976; 1977; 1978)13 en espacios de encierro (cárcel, clínica, 
taller, fábrica, escuela, pero también en la intimidad de las paredes de la casa 
burguesa) y no podemos extendernos aquí demasiado para dar cuenta de ello. 
Lo que queremos es dejar sentado el grado de importancia que tiene para la 
reproducción del sistema capitalista la productividad de aquellos que aparecen 
como los ‘no productivos’, ‘los criminales’, ‘los anormales’, etc. La expropia-
ción energética de esos cuerpos ‘necesarios’ para la generación de condicio-
nes de desigualdad -que son la base del modo de producción capitalista-, se 
realiza de los modos complejos y a veces ante formas fantasiosas de clase que 
ocluyen el lugar sintomático que tienen las formas de exclusión y de expulsión 
social para el funcionamiento constante y permanente de la cadena productiva.   

De allí que un primer ejercicio epistémico y político en espacios de encie-
rro tenga que ver con un duro trabajo sobre la ‘intención’ de la intervención; 
sobre esa pareja que Habermas (1982) en un texto casi obligado para pensar 
las prácticas de extensión universitaria ya daba como imposible de ser diso-
ciada: conocimiento e interés. Nosotros agregaríamos, conocimiento, interés e 
intervención. Primer movimiento para poder trabajar en un encuentro que no 
proyecte o reproduzca las voces de otros como ecos en nuestras gargantas, 
sino que apueste a la difícil tarea de hacer de todas las “cosas”, de todos 
los ‘actores’, voces. El primer ejercicio obliga a definir, en su complejidad, el 
territorio (que nunca es un espacio ‘natural’) en el que se interviene. Y esto 
se asocia fuertemente con las otras dimensiones que configuran la vida y la 
práctica universitaria: docencia e investigación.

La intención determina tanto la misma elección del objeto (en ciertas condi-
ciones de la comunicación discursiva, en relación con los enunciados anterio-

12) En el marco de las problemáticas de seguridad, realizamos una investigación titulada “Cír-
culos de encierro y muros de detención en la ciudad de Córdoba: una indagación sobre las polí-
ticas de seguridad a partir de los procesos de segregación socio-urbana (2014-2015)”, dirigida 
por el Lic. Pablo Natta y en evaluación de SECyT 2014. En la actualidad “Ciudad “embellecida”, 
ciudad “protegida”: exploración de sentidos/valores en los procesos de patrimonialización en 
Córdoba capital post- Bicentenario”. Subsidios Secyt a Proyectos y Programas. Res. SECyT-UNC. 
313/16, y el programa “Ideología, prácticas sociales y conflicto en escenarios urbanos contem-
poráneos”, ambos bajo la dirección de la Dra. María Belén Espoz. 
13) Se citan los años de los seminarios dictados por Foucault en el College de France. En la 
bibliografía se citan los libros correspondientes según su año de publicación en español.
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res) como sus límites y su capacidad de agotar el sentido del objeto. La inten-
ción, que es el momento subjetivo del enunciado, forma una unidad indisoluble 
con el aspecto del sentido del objeto, limitando a éste último, vinculándola a 
una situación concreta y única de la comunicación discursiva, con todas sus 
circunstancias individuales, con los participantes en persona y con sus enun-
ciados anteriores (Bajtín, 2008 [1979]: 264)

La intención como momento expresivo que posibilita el campo de interac-
ción entre –al menos- dos sujetos socio-históricamente condicionados, está 
‘provocada’, en principio, por la ‘intencionalidad’ (en un sentido fenomenoló-
gico) de uno de ellos: éste define la situación discursiva como apuesta, como 
‘propuesta’ que luego podrá ser modificada por la misma lógica del aconteci-
miento y del ‘otro’ en tanto partícipe de dicha definición. La intención opera así 
como ‘umbral’: apertura al campo de convergencia y dispersión que supone 
toda posibilidad generadora experiencia (Espoz, 2013).

La expresividad como espacio continúo y conflictivo de producción de senti-
dos sociales, establece los sistemas de valoración social que caracterizan los 
cronotopos de cognoscibilidad, emocionalidad y acción de una época y sociedad 
determinada. Es ese sistema el que, parafraseando a la pensadora estadouni-
dense, Judith Butler, establece las zonas de lo pensable, imaginable y vivible, 
como ‘vidas que importan’. Los límites marcan siempre un ‘afuera’ necesario, 
que debe ser nombrado incluso para permanecer en la zona de demarcación 
posible que lo instituye a veces en ‘un mal necesario’. Las vidas precarias de 
nuestra contemporaneidad, nos interpelan a pensar esta dimensión expresiva 
como lugar posible de la transformación. Transformación que opera dialécti-
camente reconociendo el peso de las opresiones y exclusiones que aparecen 
vivenciables para todos. 

En la expresividad se sigue jugando la batalla por un proyecto que apunte 
a la subjetividad radical (Vaneigem, 1967) que implica a su vez la realización, 
la comunicación y la participación como las tres formas de manifestación del 
ser.14 Porque en este sentido y en dirección a las prácticas que venimos rea-
lizando en contextos de exclusión, y con experiencias continuas de violencias 
(algunas silenciadas), confirmamos la idea de que “sólo existe un tipo de olvido 
admisible: el que borra el pasado realizándolo” (sólo existe un tipo de olvido 

14) “El proyecto de la realización nace de la pasión de crear, en el momento en que la subjetivi-
dad se hincha y quiere reinar por doquier. El proyecto de la comunicación nace de la pasión del 
amor, cada vez que unos seres se descubren en ellos una voluntad idéntica de conquistas. El 
proyecto de la participación nace de la pasión del juego, cuando el grupo ayuda a la realización 
de cada uno” (Vaneigem1967: 282)
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admisible: el que borra el pasado realizándolo (Vaneigem; 1967: 275). Y esa 
realización se juega en el presente como instancia reflexiva permanente entre 
nuestro hacer, pensar, sentir, crear, en definitiva, en recuperar nuestra forma de 
expresar y expresarnos en el mundo y sobre todo lo que hay en él. 

“Construir el presente es corregir el pasado, cambiar los signos del paisaje, 
liberar la ganga de los sueños y los deseos insaciados, dejar que se 

armonicen las pasiones individuales en lo colectivo” (Vaneigem, 1967).
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Resumen
Este ensayo trae a la reflexión, las notables transformaciones de la relación en-
tre la universidad (preferentemente pública) con la comunidad, en parte como 
un proceso que comporta un nuevo paradigma de vinculación-acción en el que 
se evidencia un compromiso y responsabilidad  para con la transformación de 
la sociedad. Avanzaremos sobre las cuestiones al interior de la universidad en 
su camino de (re)formulación de pertinencia social, así como de su acción ex-
tensionista y de las perspectivas de las que habitan el ejercicio de la Extensión 
Universitaria como actividad académica, sus problemáticas y necesidades.
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Introducción
Enseñar y aprender en el contexto que nos refiere nuestra época particular de 
grandes transformaciones y emergencias sociales, compromete la salida de 
una pedagogía tradicional orientadora de la formación como mera instancia que 
favorece la salida laboral o el fortalecimiento de las lógicas profesionalistas del 
mercado, hacia un ámbito de desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico 
y Responsabilidad Social. Esta imbricada serie de interrelaciones humanas, 
científicas y de contexto que integra el proceso educativo, comportan diversas 
actividades, en lugar de utilizar únicamente, los tradicionales contenidos cu-
rriculares. Y es que la Universidad resulta referencial marcando rumbos con 
respecto a qué busca una sociedad cuando forma a sus ciudadanos por lo cual 
intenta establecer una educación democrática centrando su accionar a partir de 
la práctica participativa como un proceso de compartir experiencias en interac-
ción dialoguista y dialéctica. Es así que establece como norte, la apertura hacia 
otros espacios de compromiso con actividades que signifiquen contribuir a la 
generación y articulación de nuevos conocimientos y nuevas prácticas sociales. 

La Responsabilidad Social como nuevo paradigma de vinculación y formación 
nos adentra en una historia reciente donde la Universidad del SXXI comienza 
a desandar los caminos de formación científico-académica, y trasciende para 
orientarse en pos de la acción transformadora hacia sociedades más justas y 
equitativas. Las universidades europeas son las precursoras en la instalación de 
la apertura de los claustros hacia el pueblo como política institucional, y a ellas 
le siguieron posteriormente las universidades latinoamericanas. En el caso de 
la universidad argentina, desde la Reforma del ‘18 la extensión comienza a ser 
considerada formalmente como una función central de la universidad y el canal 
para reducir las brechas que las separaban, aunque su práctica era preexistente.

A pesar de las múltiples acciones concretas que se esfuerzan por reducir 
dicha distancia, consideramos que falta mucho por hacer; o, al menos, que lo 
que se hace forme parte de intenciones expresas, planificadas y, sobre todo, 
sostenibles a largo plazo. Entendemos que para modificar esta situación, son 
necesarios algunos cambios al interior de la Universidad, los cuales pueden 
ser ejes que permitan una nueva comprensión, tanto de las experiencias uni-
versitarias, en todas sus áreas, como de la concepción que la comunidad tiene 
respecto a sus posibilidades de interactuar con aquella institución.

Consideraremos algunos conceptos que, entendemos, debieran constituir-
se en objeto de profunda reflexión dentro de las prácticas universitarias; entre 
ellos, la Responsabilidad Social dentro de la Universidad, el lugar de la Exten-
sión y la formación de los estudiantes dentro de las premisas de RS, así como 
también la reivindicación de los actores involucrados. 



Eje 1: La extensión como objeto de estudio. Dimensiones conceptuales y categorías teóricas del análisis.  

Fundamentos teóricos y propuestas metodológicas

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

A partir de la relación de estos conceptos, concebimos un ejercicio reflexivo 
–puesto que cualquier reflexión comporta el contraste de dos componentes: 
una situación específica y el pensamiento (Dewey, J. 1859-1952)-, como una 
actividad práctica que busca desandar caminos de solución a los problemas y 
contingencias que se imponen en nuestro andar cotidiano. La evaluación que se 
realiza a través del pensamiento permite que los individuos proyectemos nuevos 
escenarios desde donde podamos amoldar nuestras acciones subsecuentes, 
particularmente en las nuevas concepciones de aprendizaje y de enseñanza.

Es en este contexto  es en el que vamos a considerar con más detalle al 
Voluntariado y la Extensión universitaria para analizar si la participación en las 
actividades propias de estos programas -que indudablemente amplían la expe-
riencia educativa- fortalece en algún sentido la trayectoria escolar. Si estos pro-
gramas se orientan a presentar  propuestas educativas que amplíen el espacio y 
el tiempo institucional, mejorando los vínculos de la universidad y la comunidad. 

Consideraciones en torno a la relación Universidad – Comunidad 
desde la Extensión Universitaria
Desde que Joaquín V. González, fundador de la Universidad Nacional de La Pla-
ta, en su “Conferencia sobre la Extensión Universitaria” dada en 1907, expresa-
ba una postura que se presentaba como reformista para una época de marcado 
profesionalismo y elitismo en la universidad - con un profundo sentimiento de 
indiferencia con lo social-, muchos han sido los avances en la apertura de la 
Universidad Pública Argentina. Ideas como las de Risieri Frondizi -quien asume 
como Rector de la Universidad de Buenos Aires el 27 de diciembre de 1957- 
introducían un cambio de actitud de la universidad incluyendo una noción radi-
calmente nueva, La misión social de la Universidad:

“Todo cambio supone una firme decisión. No podrá alterarse la actual re-
lación de la universidad con el medio social, si la primera no se decide a 
cambiar radicalmente su actitud, abandonando su indiferencia frente a lo 
que sucede a su alrededor”.1 

Incluyó dentro de las funciones universitarias, además de la docencia, las 
de investigación, formación consciente-racional de profesionales y misión so-
cial. Con Gino Germani (1955) y la creación del Departamento de Extensión 
Universitaria de la UBA, es con quien hemos de apreciar un cambio más allá de 

1) Frondizi, Risieri, (1958) “La Universidad y sus misiones”, en Publicación de Extensión Univer-
sitaria, Instituto Sociológico, Nº 88, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe; p. 17.  
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las letras, dando realidad práctica a la extensión propiamente dicha. A partir de 
los aportes de Germani, la Universidad constituirá una definición operacional de 
la Extensión Universitaria, más allá de “la integración” para... “extender la uni-
versidad fuera de los estrechos límites actuales”. Vendrán luego leyes como la 
de 1947 y luego la de 1967 que introducirán por primera vez en el cuerpo nor-
mativo, “la estrecha vinculación [de la universidad] con la realidad de su medio”. 
También incluye, por primera vez, el concepto de extensión (en su artículo 6º).

A propósito de esto, Jorge Fernández Varela (1980) afirmaba en las Consi-
deraciones acerca de las Conclusiones de la II Conferencia Latinoamericana de 
Extensión Universitaria y Difusión Cultural (México, Febrero de 1972)... 

“La Extensión, en muchos casos, todavía no compromete un cambio de ac-
titud vital de los universitarios, que permita la consideración de la Extensión 
como posición consustancial a su calidad de universitarios, propia de su 
quehacer constante, formativa y no paternalista”.2 

Como concepto operativo de extensión universitaria, expresa: 
“La Extensión Universitaria es la interacción entre la universidad y los de-
más componentes del cuerpo social, a través de la cual ésta sume y cumple 
su compromiso de participación en el proceso de creación de la cultura y de 
liberación y transformación radical de la comunidad nacional”.

En consonancia con estos desafíos, en el año 2008, la Comisión de Exten-
sión del Consejo Interuniversitario Nacional, reunida en la Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora, mediante el Acuerdo Plenario Nº 681/08, conforma la 
Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI) y, en la misma reunión, aprue-
ba su Estatuto. Entre sus Considerandos, plantea que esta Red se propone... 
“generar, promover y difundir políticas de Extensión universitaria, con el objeto de 
fortalecer la construcción de una Universidad democrática, solidaria y socialmente 
comprometida”; que uno de sus fines es “propiciar relaciones de solidaridad y coo-
peración entre ellos para el fortalecimiento de las políticas de Extensión”.3

Parecería que América Latina inicia el nuevo siglo, con una situación política 
que favorecería el planteo de nuevas misiones y funciones de la Educación Supe-
rior, particularmente por la democratización institucional que está atravesando. 

2) Fernández Varela, J. (1980) “Características generales de la extensión universitaria que se 
desarrolla actualmente en América Latina”, en La administración de la difusión cultural y de la 
extensión universitaria, México; p. 479.  
3) Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI). Co-
misión de Extensión. Acuerdo Plenario Nº 681/08.Lomas de Zamora, 16 de setiembre de 2008  
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No obstante, observamos que esas instituciones públicas, se encuentran en 
una encrucijada: no pueden retornar a las misiones y funciones anteriores y 
todavía no están preparadas para responder a las demandas que le hace el 
conjunto de la sociedad y, lo que es más preocupante, aún no pueden atender 
las necesidades de los grupos más vulnerables. Y, aunque no todo es tan desfa-
vorable, la universidad en Argentina trabaja denodadamente para fortalecer su 
pertinencia social, mejorar la calidad y modificar los estilos de gestión; incorpo-
rar las nuevas tecnologías de información y comunicación y, fundamentalmente, 
formar parte activa dentro de cada comunidad y trabajar al unísono, para supe-
rar las grandes brechas que aún las separan de ella. 

Hoy, muchos actores universitarios están trabajando en un nuevo paradig-
ma de universidad latinoamericana: las experiencias de Extensión y Volunta-
riado, por ejemplo, que cada año se multiplican en nuestras universidades, 
dan cuenta de ello. Además, no podemos dejar de mencionar lo planteado en 
las Conclusiones de las Iª (2011) y IIª Jornadas Nacionales de Compromiso 
social universitario, (2012) respectivamente, organizadas por IEC-CONADU. En 
las de la 1ª Jornada, los participantes expresan el deber de romper el modelo 
de autorreproducción y “salir a buscar a la comunidad” especialmente, con los 
sectores más vulnerables. En la 2ª Jornada, se avanzó aún más, en el sentido 
de que la universidad tiene que estar involucrada con la comunidad, en forma 
más directa y sostenida; particularmente, a partir de la Institucionalización de 
las prácticas sociocomunitarias”, de los “Consejos Sociales”4 y de la necesidad 
de reconocer las prácticas de Extensión y Voluntariado, dentro de la valoración 
de la carrera docente5 lo que significa asignarles presupuesto, reconocimiento 
y condiciones acordes a su importancia. Aún falta institucionalizar la presencia 
de lo territorial6  al interior de la universidad. Este concepto así entendido, debe 
estar presente en todas las funciones de las universidades públicas: docencia, 
extensión, investigación y gestión para que el nuevo Paradigma de la Universi-
dad Latinoamericana produzca esa transformación tan necesaria7.

4) Cecchi. N., Pérez D., Sanllorenti P. (2013) Compromiso Social Universitario. De la Universidad 
Posible a la Universidad necesaria. Buenos Aires. IEC-CONADU. III Parte.  
5) Ministerio de Educación de la Nación. Resolución Nº 692, del 17 de mayo de 2012
6) El concepto de “territorialidad” supera lo geográfico, en tanto incluye las relaciones políticas, 
sociales, culturales y económicas que permiten experiencias de intercambio, diálogo y aprendi-
zaje colectivo donde confluyen los intereses de los diversos actores de la sociedad “...Universi-
dad, Estado, Empresas locales, Movimientos sociales, la calle”
7) Cecchi. N., Pérez D., Sanllorenti P. (2013) Ibídem.  
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La Responsabilidad Social Universitaria
Asistimos en la actualidad a cambios profundos en los modos de producción 
y estructuración social y en el que las instituciones clásicas parecen no poder 
contener avatares producidos por la crisis. Nuevas formas institucionales y mo-
dos de vinculación se establecen ante la atenta mirada de las instituciones del 
Estado que absortas y aparatosas, aún intentan de modo subsidiario contener 
las derivaciones, mientras que un Tercer Sector8 entra en la arena constituyén-
dose en el mejor de los casos como la principal/única vía posible de salida. 

Este Tercer Sector, movilizado particularmente por una Responsabilidad So-
cial, pretende actuar en todas las esferas de la vida humana, diversificando sus 
modos de intervención en el aparato social y vinculando de modo especial a las 
instituciones del Estado y el Mercado en una simbiosis que considera desdibu-
jar las líneas de Proyección Social.

Muchas, sino todas las instituciones estatales entran en esta oleada de 
vinculaciones que como forma paradigmática, parecen  establecer que el único 
modo de salida es la cooperación conjunta para responder a las demandas de 
la sociedad. Asistimos entonces, a un auge de la Responsabilidad Social que 
se entronizó como categoría desde donde se desprendieron diversas líneas de 
acción en las más disímiles instituciones que habitan lo social. Es así que las 
Universidades Argentinas comienzan a transitar un giro casi copernicano en los 
modos de relación e interacción con el cuerpo social, incorporando como eje 
vertebrador a la Responsabilidad Social, hacia un proceso de cambio radical de  
actitud frente a lo que sucede su alrededor. 

Si bien son múltiples las perspectivas desde donde se puede entender a la 
RS, en nuestra América Latina, todavía domina un enfoque de buena conducta 
católica que la interpreta en términos de benevolencia voluntaria y caritativa; 
pero sin entrar en el terreno de los tecnicismos y enfoques, su necesidad es 
innegable. Sin duda su presencia explica los comportamientos de apertura y 
extensión que han aparecido en las últimas décadas en el mundo de las orga-
nizaciones. 

Por supuesto que la idea de redefinir los modos de vinculación de las or-
ganizaciones y la sociedad responden a una era marcada por la globalización 
en la que el escenario, plantea nuevos desafíos sociopolíticos y económicos 

8) Aunque no es posible establecer una definición clara con respecto al Tercer Sector, opera-
tivamente establecemos como una acepción la idea en la que se sostiene a actividades com-
prendidas fuera de la categoría de Mercado y Estado, y donde la característica principal estaría 
dada por la ausencia de intencionalidad onerosa. Son así como ejemplo: ONG´s, Asociaciones, 
Fundaciones y Voluntariados.
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en una economía de mercado mundialista que las interpela. Como respuesta, 
muchas de las organizaciones -cualquiera sea su categoría de ubicación y fun-
ción social- se embarcan afanosamente en iniciativas con la comunidad y en 
el patrocinio de eventos algo histriónicos, que representan sólo la rentabilidad 
de su imagen social, pero que son poco congruentes al interior mismo de las 
organizaciones.  

Nos es importante tener presente que el cambio sólo puede ser operado 
desde dentro de las mismas con un camino marcado por el giro, que comprome-
ta a todos los actores involucrados intra y extra, en términos de la Responsabili-
dad Social de la Universidad, para que esta no caiga en una fachada de benevo-
lencia fácil que encubre prácticas académicas y administrativas incongruentes.  

En el extenso debate que se ha instalado con la presencia de la RS al  
interior de las instituciones, ha emergido también la dicotomía obligatoria/vo-
luntaria como si de esto dependiera la transformación que se pretende llevar. 
Superando cualquier debate sofista, creemos importante que mientras dependa 
casi exclusivamente del buen querer y la iniciativa de  quienes conducen las ins-
tituciones, la Responsabilidad Social no logrará escapar del patrón de conducta 
voluntario y voluntarista de la filantropía, -que por muy buenas intenciones que 
se tenga-, no dejará de ser poco sostenible en el tiempo, discutible en sus impac-
tos, de poca relación con la organización misma, y siempre interpretable de dis-
tintos modos en cuanto a las reales intenciones que la animan (Valleys, J. s/d).

Dentro de las Universidades en Argentina, progresivamente se comienzan a 
instalar propuestas de RS como son el Voluntariado Universitario y la Extensión 
Universitaria que van permeando en la vida universitaria en distintos niveles 
pero que generalmente se presentan aisladas, desarticuladas y, en la mayoría 
de los casos, desconocidas por la totalidad de la comunidad universitaria. Es 
que en el peor de los casos, no constituyen una Política Institucional que permi-
ta su consideración como “posición consustancial de la calidad de universita-
rios” (Fernández Varela, 1980) o propia de la condición formativa. 

Consideramos, entre otros aspectos que las acciones desprendidas de la 
RS, aisladas de un marco de apoyo político-institucional, desvinculadas de la 
formación de los estudiantes y de las actividades de investigación, pierden 
gran parte de su potencial transformador. Las instituciones educativas que se 
embarcan en este desafío planteado por la RS, han de iniciar una profunda 
transformación partiendo de un enfoque que se aparte de las premisas eco-
nomicistas e individualistas propuestas desde modelos liberales, y profundice 
en un paradigma basado en la co-responsabilidad con atención directa a la 
sociedad de la que forma parte. Tener presentes que para la (re) construcción 
del sentido de comunidad, las acciones de las instituciones y organizaciones 
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tendrán solidez sólo cuando logren penetrar la cultura de los actores de las 
organizaciones, principalmente los colaboradores internos y los beneficiarios 
directos; es por eso que el factor educativo e informativo es clave, y depende en 
gran medida de las Universidades introducir la temática en la formación básica 
como avanzada de los estudiantes (Valleys, J. s/d), teniendo presente que ellos 
constituyen un acervo indispensable tanto por el capital humano y social que 
pueden aportar, como por su capacidad de poner en juego un valor agregado 
relevante: la voluntad. 

Institucionalización9 extensionista: el caso UNNE 
La Universidad Nacional del Nordeste, presenta en líneas generales, diversas 
modalidades de actividad extensionista como canal de RS, las que son encau-
zadas a través de proyectos generados en y desde las unidades académicas  
por la constatación y problematización de situaciones que exigen una interven-
ción; son elaborados en el seno de equipos interdisciplinarios de cara al desa-
rrollo de políticas y acciones concretas de trabajo y son conformados mayorita-
riamente por diversos actores de la comunidad universitaria y que incluyen a la 
“contraparte10”, en algunos casos. Se encuadran dentro de las líneas políticas 
y de acción de la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educa-
ción y Deportes de la Nación y son orientados a través de la Secretaría General 
Académica y la Secretaría General de Extensión Universitaria.

Si bien a nivel de la universidad existen distintos lineamientos que nuclean 
a proyectos y actividades de extensión, dos son los programas por donde se 
vehiculizan principalmente los proyectos: 

1. Programa la “Universidad y el Medio”: Nuclea diversos Proyectos con 
atenciones a problemáticas particulares desde las distintas unidades acadé-
micas pertenecientes a la UNNE y promueve “el desarrollo de proyectos de 
extensión, entendiendo como tales a espacios de trabajo con el Estado en sus 
diferentes jurisdicciones y con los diversos actores de la comunidad, abordan-
do las más diversas y complejas problemáticas sociales y productivas, en un 
territorio determinado.”11 

9) Hay “institucionalización” cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitua-
lizadas por tipos de actores (Berger y Luckmann, 1986). Nótese que “tipo de actor” refiere a 
una categoría dentro de esa institución, a la cual se le asignan roles, más allá de qué persona 
individual los esté habitando.
10) Entiéndase contraparte a quienes son destinatarios o intermediarios del proyecto.
11) RESOLUCION Nº648/15 Consejo Superior Universidad Nacional del Nordeste.
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2. Programa: UNNE-SALUD: es un Programa Central de la Universidad Na-
cional del Nordeste, coordinado por la Secretaría General de Extensión Uni-
versitaria orientado a actuar en forma directa sobre el cuidado de la salud de 
aquellos grupos más vulnerables y con mayores desventajas sociales.

Por otra parte, el Compromiso Social Universitario y el Voluntariado Univer-
sitario, en específico, son canales presentes en la acción de la universidad con 
la comunidad y las cátedras están incorporando desde hace un tiempo, activi-
dades de apertura hacia la extensión pero de manera aislada, desarticuladas 
y sobre todo desconocidas para la mayoría de la población estudiantil. Los 
proyectos son financiados con los recursos predispuestos en convocatorias de 
la Secretaría de Políticas Universitarias y una contraparte significativa que la 
Universidad dispone para convocatorias financiadas desde partidas presupues-
tarias propias. A este abanico se suman las acciones de algunas cátedras en 
las distintas carreras que lograron proyectar acciones extensionistas, pero que 
son casos insuficientes a consideración de la demanda.

El problema no parece radicar en la disposición e institucionalización de 
propuestas de extensión, ni en el financiamiento de las mismas porque a con-
sideración de lo expuesto, existen dispositivos que la alientan y fomentan res-
pondiendo a una política extensionista de la universidad, en concordancia con 
los cambios paradigmáticos producidos en estos últimos años hacia la conso-
lidación del vínculo con la comunidad próxima. El problema radica según esta 
línea argumental, en la consolidación y valoración adecuada de la actividad 
extensionista per se; de los actores involucrados en las mismas y del recono-
cimiento de los roles que los actores involucrados asumen para con la tarea. Y 
pretendemos detenernos en este último aspecto. 

Un claro ejemplo de lo expuesto viene a colación en referencia al tipo, for-
mas y alcance de las convocatorias que se realizan desde la universidad para 
con los alumnos, en el desarrollo de propuestas con tinte extensionista. 

A considerar por la experiencia, quienes transitamos un camino de forma-
ción dentro de las dependencias de la Universidad, nos encontramos mayor-
mente abocados a los menesteres de los curricula que no incluyen actividades 
de extensión y a las cuales muchas veces vemos de soslayo. Es que en la ma-
yoría de las convocatorias, el alcance de las mismas, parece limitado a un gru-
po particular de alumnos que establecen lazos más próximos con el quehacer 
universitario en general, que sienten la necesidad de realizar actividades “extra 
curriculares” involucradas al compromiso social, o que encuentran en  estas 
actividades académicas un espacio de formación, o bien transitan actividades 
de ejercicio político partidario como son las agrupaciones partidarias o el mimo 
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Centro de Estudiantes. Del modo que sea, por sobre el total de la población 
estudiantil, son un grupo minoritario. Para el resto del estudiantado ignoto ante 
la extensión, sólo representan afiches desarrollados en los anodinos pasillos, 
percibidos como uno más, de los tantos que abarrotan los muros. 

Con algo de viento a favor, somos invitados a participar de proyectos de 
extensión por algún docente con quienes establecemos vinculaciones de tipo 
académicas más cercanas porque, o bien cursamos alguna asignatura, o nos 
individualizan por alguna otra circunstancia, o recibimos la invitación de otros 
pares, del modo que sea, lo desolador del caso es que la convocatoria y la cap-
tación de voluntarios para tarea de extensión dentro de la universidad, parecen 
ser obra de casos fortuitos. 

Para agudizar la situación, en el imaginario de los alumnos de distintas 
carreras en los años primeros, “las actividades de extensión son aquellas reali-
zadas por quienes trabajan12 en distintos espacios de la universidad13” y al cual 
los alumnos no tienen acceso: a decir, la extensión es vista como una actividad 
propia del aparato administrativo universitario y del rol de sus funcionarios, y 
que de ningún modo comportan a los alumnos. En el mejor de los casos, la 
percepción es que las actividades extensionistas existen reservadas para “al-
gunos” que “tienen tiempo” y quieren o pueden sumarse a actividades extracu-
rriculares que no gozan de (a criterio de esta representación) ningún valor (de 
interés) formativo o filantrópico, si se quiere. Más no todo es tan desalentador. 
Hace ya algunos años que se ha instalado en el discurso docente la idea de la 
extensión como una actividad que involucra a todos los actores universitarios y 
se ha producido una introducción cuanto menos de su importancia en el alum-
nado, dando como resultado mayor cantidad de proyectos en ejecución y am-
pliando, por ejemplo, la incorporación de éstos a actividades de Voluntariado14. 
Es que venimos presenciando cambios significativos que producen un impulso 
en el seno de la universidad hacia la jerarquización de la Extensión Universita-
ria; un avance real en materia de involucramiento universitario pero éste parece 
no alcanzar para redefinir el nuevo rol que se le exige. Necesitamos reescribir 

12) En relación de dependencia y asalariados.
13) Esta concepción parece mantenerse en el imaginario del estudiantado en base a la consulta 
que realizara al azar, dentro de la Facultad de Humanidades UNNE donde me desempeño como 
Tutor, y que coincide con la idea que sostengo sobre el grado de desconocimiento de la tarea de 
extensión. No representa en ningún caso un aporte desprendido de indagaciones investigativas. 
Es un espacio a explorar aún.
14) Necesariamente por cuanto es requisito de muchos de los programas contar con cierta can-
tidad de alumnos implicados en la propuesta; o en el mejor de los casos, porque quienes la for-
mulan, reconocen la potencialidad formadora o implicadora de las propuestas para el alumnado.
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nuestras pautas y responsabilidades de cara a la producción de conocimientos, 
a la formación de los sujetos y sobre las prácticas de los mismos a través de 
la selección de trayectorias educativas ampliadas que introduzcan microespa-
cios de compromiso social universitario. Debemos desplazar la concepción de 
Extensión como una actividad “extracurricular” y meramente discursiva, hacia 
construcciones prácticas relacionadas con la línea de formación del compromi-
so social, tanto institucional como del universitario, estudiante o profesional. 

Más allá que registremos que se están habilitando espacios y articulando 
mecanismos para la Jerarquización de la Extensión, aún no hemos logrado in-
volucrar y concientizar al alumnado en general sobre la necesidad y pertinencia 
de las mismas y mucho menos hemos hecho en el reconocimiento académico 
adecuado de los trabajos realizados por los extensionistas. Y es que el gran 
tapujo parece gravitar en torno a la necesidad de instalar este nuevo ideario 
de extensión por sobre una concepción que la restringía como un trabajo de la 
universidad para con  la comunidad, marcada por una hipótesis centro-periferia 
y comenzar a desandar en los caminos de considerarla “consustancial con la 
[vida y] condición de universitarios (Fernández Varela, 1980).

El alumno extensionista
Nótese que gran parte de las tareas de extensión, a nivel micro como puede 
sostenerse desde una cátedra o bien, macro, en proyectos definidos desde 
equipos departamentales, institutos, facultades, o dependencias del orden ad-
ministrativo universitario son realizados con el significativo aporte de alumnos 
en calidad de voluntarios15 que, sostienen prácticas de involucramiento social 
por fuera del espacio curricular (no en todos los casos). Este alumno es un 
agente voluntario que, como sostiene Shaw de Critto et Istvan, (1988): es un 
“actor social y agente de transformación que presta servicios no remunerados 
en beneficio de la comunidad, donando su tiempo y conocimientos, realizando 
un trabajo generado por la energía de su impulso solidario”. Si bien las motiva-
ciones que lo involucran en estas tareas pueden ser diversas, no hasta hace 
mucho eran consideradas prácticas amistosas, generosas o de benevolencia, 
esporádicas o sostenidas en el tiempo y muchas veces cuasi formalizadas. En 
este sentido, es de destacar que estas prácticas, tienden a ser consideradas 

15) Cuando hablamos de “voluntarios” no refiriere a un conjunto social homogéneo, identifica-
ble y medible fácilmente sino, por el contrario, a un conglomerado no fácilmente clasificable 
de situaciones en las que los seres humanos demuestran amor por la humanidad, altruismo, 
conciencia y responsabilidad política y social o bien, sus pretensiones de ubicarse socialmente.
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desde la informalidad puesto que los actos de colaboración gratuita propen-
den a todos los ámbitos del acontecer social; no obstante a que nuestra vida 
está sembrada de actos voluntarios, no se reducen a una lógica contractual ni 
mercantil, ni están sujetos a obligaciones en términos jurídicos, ni tampoco en 
términos sociales.

Desde que se han definido políticas públicas en torno a la vinculación Uni-
versidad – Comunidad y la Responsabilidad Social, se ha incorporado al ideario 
de actores sociales, al alumno universitario, bajo la categoría de voluntario por 
ejemplo, dentro del Programa Nacional de Voluntariado Universitario hacia mar-
zo del 2002. Este antecedente constituye la cristalización y formalización más 
notable en términos de posicionar y elevar el trabajo realizado, a la vez que 
impulsa un fuerte protagonismo estudiantil en el compromiso social. Si bien 
notamos que se han visto revalorizadas las actividades del claustro estudiantil 
dentro de las universidades argentinas en este último decenio, los méritos no 
se han repartido por igual entre todos los componentes de la familia de actos 
voluntarios (Madrid 2001) y mucho menos, en los actores involucrados. Es que 
advertimos que las prácticas llevadas a cabo especialmente por los alumnos, 
son pocas veces reconocidas en la órbita académica y rayan el descrédito, en 
parte debido a esta proto-formalidad en la que se ejecutan. Claro está que esta 
línea que no termina de desdibujarse hacia el horizonte de lo que está presente 
y no, trae aparejada la inverosímil situación de la indefinición. Tal es el caso, 
que la experiencia determina al sentido común, siempre rebatible, pero claro 
director de nuestras apreciaciones. Para la lógica que cabría a quienes transi-
tamos actividades de voluntariado y extensionistas en especial, estas deberían 
comportar una serie de condiciones operativas que muchas de las veces no se 
hacen presentes bien por la poca/nula planificación de la que son producto, o 
en otro sentido interpretativo, lo mencionado antes: la proto-formalidad de su 
ejecución. Idealmente se esperaría en cualquier relación formal de ámbito aca-
démico cuanto menos y -que impliquen acciones en nombre y representación si 
se quiere de la universidad como organización-, comporte una serie de situacio-
nes que suscitaría por ejemplo: entrevistas a los aspirantes, donde se releve 
expectativas, habilidades y experiencias del futuro voluntario para identificar el 
perfil del mismo; encuentros de capacitación, análisis de las tareas a enfrentar, 
definiciones, motivaciones, áreas de participación, población con las que se 
interactuará, derechos, obligaciones, intenciones, etc. 

Lo que hoy se le demanda a la universidad no es ya dar pasos hacia la vincu-
lación con la comunidad -en términos de la RS que le corresponde-, puesto que 
ha venido desarrollando diversos mecanismos y acciones que han resultado 
más que satisfactorias en cuanto a los impactos esperados; más bien, es (re)
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definir marcos concretos y políticas que posicionen a las tareas de extensión 
como consustancial a la calidad de universitarios, como un espacio de for-
mación-acción preciso, incorporándolas a los curricula y diseños de trayectos 
formativos. Lo que se espera es que la universidad habilite espacios de reco-
nocimiento del valor no sólo  de impacto social para con la comunidad, sino de 
aquel que produce en quienes forma. Nos es necesario contemplar al alumno 
en un proceso de ejecución e interacción extensionista, no como actor pasivo 
para concebirlo como un ser abierto, dotado de creatividad que produce, y no 
sólo reproduce, a la sociedad en su actuar diario. 

La “curricularización de las experiencias en voluntariado y Extensión
Pensar las experiencias de Voluntariado y Extensión Universitaria, nos remite 
necesariamente a prácticas que se desarrollan fuera del espacio curricular en 
la mayor parte de ellas, o que habitan tangencialmente a éstas, pero que poten-
cialmente pueden ser pensadas desde lo educativo como trayectos de forma-
ción, como trayectorias educativas. La realidad es que si nos detenemos a con-
siderarlas más allá de su sentidos originales, nos encontramos con verdaderas 
propuestas que, si bien no manifiestas, encauzadas y desarrolladas plenamen-
te, conllevan procesos implícitos (e interesantes) de formación imaginadas por 
sobre la trayectoria escolarizada (Terigi, F. 2008).16 Es que habitualmente esta-
mos preparados para suponer sólo “aprendizajes”, a aquellos que se obtienen 
tras la consecución de un proceso dentro de una institución educativa -puesto 
que ésta es intencionalmente manifiesta en cuanto a los fines que persigue-. 

16) Son los recorridos que realizan los sujetos en el sistema escolar, analizados en su relación 
con la  expectativa que supone el diseño de tal sistema. No deberíamos reducir la trayectoria 
educativa de los sujetos a su trayectoria escolar, puesto que la primera supone el conjunto 
de actividades que producen aprendizajes sin tener en cuenta dónde se hayan producido. Es 
evidente que la gente realiza otros aprendizajes además de aquellos que les propone la uni-
versidad, que aprende en otros ámbitos, comenzando por sus contextos de crianza y siguiendo 
con los otros ámbitos en los que se despliegan sus vidas. Por cierto, existen debates antiguos 
acerca de posibles confrontaciones entre aprendizajes ocurridos en la crianza y aprendizajes 
escolares, o aprendizajes a través de los medios de comunicación y aprendizajes escolares. 
Pero además, nosotros no podemos decir, con la misma seguridad con que podríamos haberlo 
hecho a mitad del siglo XX, que a lo largo del siglo XXI la “escuela” va a ser la institución mo-
nopólica en la transmisión de conocimientos que llegó a ser durante el siglo XX. Es probable 
que se diversifiquen las propuestas educativas; esto es, que el dispositivo escolar se modifique 
de manera sustantiva y que surjan nuevas formas no escolares de educación, al compás del 
cambio cultural que estamos protagonizando y que va a una velocidad mucho mayor de la que 
se podía imaginar a mediados del siglo XX.
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Pero lo que debemos tener presente, para entender la mecánica de otras “for-
mas” educativas (Cooms, 1978), es que las personas, realizamos otros apren-
dizajes además de aquellos que las instituciones nos proponen; puesto que 
el ser humano, ávido del cognoscer, es capaz de realizar aprendizajes en los 
distintos ámbitos en los que se desarrolla su vida. Si bien entendemos que las 
reglas institucionales que rigen el funcionamiento del saber en lo escolar no 
son las mismas que rigen fuera de ella, -y por ello aprender en una institución 
educativa como es la universidad requiere cierto grado de ruptura con los pro-
cesos de aprendizaje propios de otros espacios- es controvertida la cuestión de 
si existe o no continuidad entre las formas espontáneas y cotidianas de funcio-
namiento cognitivo y aquéllas promovidas según las condiciones escolarizadas. 
Ciertas teorías del desarrollo y el aprendizaje proponen una continuidad en los 
mecanismos que operan en cualquier clase de aprendizaje humano, en tanto 
otras postulan que dominios de conocimiento o campos de actividad social 
diferentes requieren y suscitan formas específicas de aprendizaje. Dada la parti-
cularidad del régimen de trabajo escolarizado, preferiremos no dar por supuesto 
que los aprendizajes que tienen lugar en las instituciones educativas se dejan 
explicar con los mismos conceptos y proposiciones que otros, pero tampoco lo 
contrario; mantendremos este punto como un interrogante.

En lo que si hemos de insistir es en que no debemos reducir la idea de 
trayectoria educativa de los sujetos a su trayectoria escolar17  y a partir de ello, 
proponemos ampliar la mirada para abarcar los aprendizajes posibles en la 
participación que se efectúan en otras instancias de formación, como son las 
de Extensión y Voluntariado. Estas “otras instancias” pueden converger con los 
esfuerzos educativos de las instituciones (también pueden no hacerlo), y al-
canzan a fortalecer las trayectorias escolares, aunque éste no sea su principal 
propósito. Pero, cuando se trata de iniciativas impulsadas por instituciones del 
Estado –y educativas en particular-, éstas no deberían perder de vista la inten-
ción de fortalecer las trayectorias educativas, que para otras iniciativas podría 
no ser el asunto principal. Lo que estamos intentando  es colocar en suspenso 

17) Nos referimos a “lo escolar” como la forma educativa específica, artificial y hegemónica en 
todo el mundo que se ha constituido durante mucho tiempo como la única para sociedades mo-
dernas. Planteamos aquí “lo escolar” como territorio para pensar lo educativo, como potencia y 
límite a la vez en términos de sus configuraciones y variaciones de formas de “hacer escuela”, 
y no como reducción a algún nivel o ciclo escolar posible. Interesante es el punto de análisis 
sobre lo escolar en Baquero, R., Diker, G. y Frigerio, G. “Las Formas de lo escolar”. Del estante. 
Bs. As., 2007.
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momentáneamente esta gramática de lo escolar18 (Tyak y Cuban: 2001) en la 
que hemos sido socializados y que definen las reglas institucionales, para re-
visar -a la luz de cambios socioculturales-, la aparición de propuestas que las 
cuestionan e introducen alternativas complementarias de los trayectos esco-
lares “normales”. Bien podríamos tener presentes alternativas como "action 
learning" (Revans y Mumford, 1998) y “aprendizaje-servicio”19 (Tapia, M. 2000) 
que de entre muchas otras, cristalizan este “rompimiento”. 

Entendemos que es oportuno revisar las propuestas de extensión, no sólo 
como acciones en torno a la RS que le compete a la universidad de este siglo, 
sino como espacios potenciales de desarrollo de iniciativas educativas y for-
madoras que nos obligan a poner en entredicho las reglas institucionales que 
rigen el funcionamiento del saber en lo educativo y una (re) formulación de la 
codificación curricular universitaria. 

Tenemos presente que los intentos de ampliar las propuestas educativas 
hacia áreas no presentes en el currículo, decantan seguramente en formas “ex-
tra clase” o extra curriculares puesto que en la historia del sistema educativo, 
los cambios en las ideologías de la escolarización han sido pocas en parte por 
la inelasticidad de la propuesta curricular Eisner, 2011). Pero también se nos 
hace presente otro factor además de la rigidez de las programaciones curricula-
res y tiene que ver con que en la escala que tiene el sistema, la introducción y 
universalización de cualquier novedad curricular de importancia estructural im-
plica un proceso concomitante y necesario que envuelve la formación de quie-
nes puedan convertirlo en objeto de enseñanza. Proceso que no se resuelve 
por el expediente formal de agregar un contenido al currículo sino que nos exige 
replantear modalidades del diseño curricular, cosa nada simple, y que por otro 
lado nos obliga a preguntarnos de qué alteraciones somos capaces en función 
de lo que sabemos sobre las formas humanas de crear significados y sobre 
cómo se las aprende. También qué “alteraciones” no seremos capaces de pro-

18) Gramática de lo escolar refiere a elementos como la organización del tiempo y del espacio 
escolar; las modalidades de clasificación y distribución de los cuerpos en la escuela; la defini-
ción de las posiciones de saber y no saber; las formas de organización del conocimiento a los 
fines de su enseñanza; las modalidades de evaluación, promoción y acreditación de los estu-
diantes -entre otros-, que han sido identificados como prácticas que obedecen a un conjunto de 
reglas sumamente estables que constituyen lo que algunos autores han denominado gramática 
escolar  o componentes duros del formato escolar (Ricardo Baquero y Flavia Terigi, 1996). Estas 
reglas, que operan como fondo de la diversidad de prácticas que se despliegan en las escuelas 
(a veces como puntos de apoyo, a veces como obstáculos), constituirían la «forma escolar».
19) Adaptación de: Service-Learning Quadrants, Service-Learning 2000 Center, Stanford Univer-
sity, California, 1996.
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mover, qué alternativas no ponemos a disposición de los alumnos sencillamen-
te porque no las conocemos (Terigi, F. 2008).El punto es importante en cuanto 
a que como argumentaba Eisner sobre el currículum nulo, lo que no se enseña 
es tan significativo, desde el punto de vista de la educación, como aquello que 
si: “Defiendo esta posición porque la ignorancia no es simplemente un vacío neu-
tral; ejerce efectos importantes sobre los tipos de opciones entre las que podemos 
elegir, las alternativas que podemos examinar y las perspectivas desde las cuales 
analizamos una situación o un problema” (Eisner, citado en Terigi, F. 1999: 27).

Esta perspectiva consigue señalar que la ampliación de la experiencia for-
mativa -propuesta en los programas y proyectos de Extensión y Voluntariado- 
puede ser definida en términos de opciones, alternativas, configuraciones que 
se ponen al alcance de los sujetos y que posibilitan la aproximación de sus 
participantes a instrumentos culturales que no forman parte de la codificación 
curricular; así como la apropiación de esos instrumentos en la medida en que 
los sujetos participan en prácticas sociales con esos ellos. 

¿Deberían estas opciones, alternativas, configuraciones, ingresar al currí-
culo? Bien apunta Eisner un axioma del campo curricular: que las instituciones 
educativas no pueden enseñarlo todo, por ello el debate que nos interesa es un 
aspecto sustantivo del proyecto cultural20 que expresa la universidad; significa-
tivo entonces el aporte que puede provocar la instalación de estas prácticas. 

Curricularizar, si cabe la expresión, a la Extensión, podría ser un camino 
hacia la redefinición de los sentidos culturales y formativos para el alumnado y 
los futuros profesionales pues, implica un compromiso político ante los actores 
involucrados, ante su formación integral, ante el profesional que se trata de 
formar: intelectualmente preparado para ejercer con eficiencia sus destrezas y 
conscientemente formado en sus deberes solidarios de ciudadano y ser huma-
no (Huergo, 2006). Esta perspectiva es la que alienta la Declaración Mundial 
sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, cuando expresa que: ”Las institucio-
nes de educación superior deben formar a los estudiantes para que se conviertan 
en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sen-
tido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones 
para los que se planteen a la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades 
sociales” (UNESCO, 1998). 

20) Un importante aporte específicamente cognoscitivo que pueden hacer los programas de 
Extensión y voluntariado se refiere a discutir la entronización de una identidad cultural particu-
lar como norma, ampliando de este modo las áreas en que se desarrollan los sujetos. En los 
últimos años ha emergido con fuerza la demanda de igualdad de reconocimiento o visibilidad.
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Se trata de formar un profesional-social, en un compromiso que es también 
político, intencionado, con una perspectiva de la realidad y consciente de su 
transformación; que contribuye solidariamente a la creación de un espacio pú-
blico de diálogo tendiente a la transformación de prácticas, saberes, relaciones 
y modos de producción. Lograr que la intervención se efectivice como praxis 
para el cambio, conlleva el involucramiento de una multiplicidad de disciplinas y 
de actores, haciendo un uso eficaz y eficiente de los recursos disponibles, me-
diante acciones planificadas. Por ello es que creemos que la curricularización 
de las propuestas de extensión, es concomitante y esencial a la valorización 
de la práctica pre-profesional, posibilitando un conocimiento y una posición crí-
tica frente a las cuestiones sociales. “La base fundamental para esto es la 
extensión como actividad previa y necesaria, que permita al alumno reconocer 
en forma totalmente realista los escenarios posibles de su futuro desempeño 
profesional, como así también de las líneas de especialización que plantea su 
campo de saber” (Ferrero, et al. 2011). En concordancia, el Acta Acuerdo Plena-
rio Nº 682/08 del CIN reconoce entre sus estrategias pertinentes: “procurar la 
formación docente-estudiantil en actividades de Extensión” (…) y “propiciar las 
prácticas de Extensión en los procesos de enseñanza y aprendizaje, definiendo 
los distintos espacios en que puede desarrollare, sea por la asignación de cré-
ditos o la organización de asignaturas optativas, o a través de la inclusión en 
las prácticas de formación, en la elaboración de tesis, tesinas y otras”.

Es necesario entonces, reconociendo esta dimensión de análisis: a la prác-
tica de extensión como un espacio de formación en la praxis y -atento al axio-
ma formación-acción-, posicionar al alumno voluntario en tareas de extensión, 
como un actor reconocido pues constituye un acervo indispensable por el capi-
tal humano y social que puede aportar. Esto permitiría a la misma universidad, 
abrir canales de mayor participación e involucramiento a la vez que resolver un 
campo de formación organizado, integral y teleológico necesario, el cual aún no 
ha logrado concretar pese a sus esfuerzos.

Conclusión
La Responsabilidad Social como nuevo paradigma en los modos de vinculación 
y formación nos adentra en un conjunto de cambios en las que las Universi-
dades Latinoamericanas están dando aún sus primeros pasos, pero que las 
compromete en trascender al medio en que se encuentras insertas, con activi-
dades que contribuyen a la generación y articulación de nuevos conocimientos 
y nuevas prácticas sociales, integrando funciones de docencia, investigación y 
extensión. Entendemos que es necesario adoptar políticas que intensifiquen la 
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realización de actividades de fortalecimiento y promoción de la formación mul-
tidisciplinar, contextualizada y práctica que complementen la formación de futu-
ros profesionales de distintas áreas del conocimiento, estudiantes y recursos 
humanos y que para ello, aún debemos establecer determinadas condiciones.

En primer lugar, reconocer el valor pedagógico de las propuestas de Exten-
sión y Voluntariado por cuanto amplían la experiencia formativa y favorecen las 
trayectorias educativas de quienes participan en ella. Cómo pueden hacerlo, 
es aún un asunto que requiere elaboración pero -que sin pretender saldarlo-, 
hemos propuesto algunas reflexiones que surgen de considerarlas cómo las 
trayectorias educativas ampliadas que generan condiciones para la apropiación 
de instrumentos culturales que la universidad, tanto por su modelo organizacio-
nal y pedagógico como por la conformación de su núcleo curricular, no logra in-
corporar. Por otro lado, reivindicar a los actores involucrados en las propuestas 
institucionalizando a la Extensión como consustancial de la calidad de universi-
tarios en un marco de apoyo político-institucional que permita el desarrollo de 
ofertas tendientes a evitar su transformación en instrumentalización pura, cui-
dando su lugar desde la práctica auténticamente democrática y formadora para 
superar el paradigma de proyección social y el voluntariado de beneficencia.
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La internacionalización de la Extensión Universitaria 
en clave de integración regional. Experiencia de la 
Universidad Nacional del Litoral
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Resumen
El propósito del siguiente trabajo es reflexionar respecto de los procesos de 
integración regional en Latinoamérica desde la perspectiva de internacionaliza-
ción de la extensión, en el marco de las estrategias proyectadas por laUniversi-
dad Nacional del Litoral.

Para ello, se recuperan trabajos y acciones significativas que se realizan en 
el ámbito de la Secretaría de Extensión de la UNL que permitan plasmar posi-
bles áreas y acciones de intervención.

La propuesta promueve y apoya la política de Internacionalización Integral 
de la UNL con el fin de proyectar acciones tendientes a la formación de profe-
sionales competentes en el contexto global y proporcionar perspectivas que 
aborden problemáticas comunes a nivel internacional.

Asimismo, la política de internacionalización de la extensión promueve el 
fortalecimiento de la participación en redes nacionales, regionales e internacio-
nales de extensión universitaria.

Partiendo de una breve descripción del contexto y los antecedentes, se 
establecen líneas y acciones enmarcadas en un proceso de sensibilización 
hacia las distintas direcciones de la Secretaría de Extensión, pertinencia en las 
temáticas propuestas las redes internacionales e implementación de nuevas 
estrategias de intervención y comunicación.

Palabras claves
Internacionalización / Extensión universitaria / Integración /  
Cooperación regional
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Los procesos de integración regional en Latinoamérica 
en clave de Extensión Universitaria
La Extensión Universitaria inspirada en los principales postulados reformistas 
del 1918, surge como resultado de un proceso profundo de transformación de 
la propia institución educativa que incorpora la función social a las ya existentes 
de docencia e investigación. Procesos en los que, la extensión ha sido sinóni-
mo permanente de compromiso social, de inclusión, de diálogo y de democrati-
zación de los conocimientos, considerando a la educación como un bien público 
social y un derecho humano fundamental. Cambios históricos que, además, 
inspiraron a universidades de la región e hicieron eco en toda Latinoamérica.

Esta función, tan significativa forma parte de la vida académica y en su 
integración con la investigación y la docencia, contribuye a una mejor calidad y 
pertinencia universitaria, participa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
en la generación de nuevos conocimientos y en la apropiación social de estos, 
concentra esfuerzos para una mayor inclusión y cohesión social y cultural, es-
pecialmente de los sectores más vulnerables de la sociedad.

En un mundo cada vez más globalizado, la Educación Superior de América 
Latina y el Caribe no puede pensarse de manera aislada, por lo que, en este 
contexto se debe concebir la cooperación a nivel internacional como promotora 
del desarrollo y la calidad institucional, así como la complementación de las ca-
pacidades para fortalecer las funciones sustantivas de docencia, investigación 
y extensión. 

La Conferencia Regional de Educación Superior (CRES)1 expresa

“la necesidad de una mayor integración regional en el campo de la investiga-
ción científica y de la formación de recursos humanos calificados; instrumen-
tos que promuevan la inclusión social. Igualmente expresa la preocupación 
por el crecimiento de los sistemas de educación superior en cada país, no 
solamente en números, pero en formas alternativas, como la educación a 
distancia, capaces de cumplir con la misión de democratizar el conocimiento. 
También promueve la cooperación entre los diversos segmentos sociales, des-
tinada a estimular una efectiva transferencia del conocimiento y la implemen-
tación de efectivos instrumentos de cooperación con países desarrollados (…)

1) La CRES, fue celebrada en juniode2008, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, bajo 
los auspicios del Instituto Internacional de la UNESC O para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC).
Esta Conferencia ha contribuido a identificar los principales planteamientos de América Latina 
y el Caribe ante la Conferencia Mundial de Educación Superior, prevista para el año 2009, así 
com o las ideas-fuerza para la consolidación, expansión y creciente calidad y pertinencia de la 
Educación Superior en la región.
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La producción y transferencia del valor social de los conocimientos; el trabajo 
conjunto con las comunidades; una investigación científica, tecnológica, hu-
manística y artística fundada en la definición explícita de problemas a aten-
der, de solución fundamental para el desarrollo del país o la región, y el bien-
estar de la población; una activa labor de divulgación, vinculada a la creación 
de conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los derechos humanos 
y la diversidad cultural; un trabajo de extensión que enriquezca la formación, 
colabore en detectar problemas para la agenda de investigación y cree espa-
cios de acción conjunta con distintos actores sociales, especialmente los más 
postergados”.

La Internacionalización Integral de la Educación Superior (IIES), es entendi-
da como un proceso que involucra a todos los actores de la comunidad univer-
sitaria, sean estos responsables de su gestión, profesores o estudiantes; así 
como también a todos los servicios institucionales tanto los académicos como 
los de apoyo. 

Se trata de promover una serie de acciones hacia el interior de las universi-
dades, con el fin de incorporar a la totalidad de los actores en espacios inter-
nacionales, sin hacer necesaria la movilidad de los mismos hacia otros países. 

En términos de integración latinoamericana, podemos identificar diversos 
procesos y bloques de asociación de países y/o instituciones que han surgido 
para dar respuestas a las insipientes necesidades de integración. Estos 
espacios, constituidos en su mayoría en los años 90, producto de cambios 
mundiales y de nuevos horizontes tendientes a globalizar, invisibilizando las 
supuestas fronteras, sin dejar de mencionar los avances que en aquel entonces 
marcada una Europa visionaria en sus procesos de integración.

En este sentido, pueden mencionarse algunas experiencias asociación de 
países, tales como el cómo el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión de 
las Naciones Suramericanas (UNASUL), la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de América (ALBA), la Comunidad de Estados Latino-Americanos y Caribeños (CE-
LAC). Espacios que aún siguen vigentes, con recaídas y cambios de perspectivas 
pero que coexisten en los procesos actuales, sobre todo, en una Latinoamérica 
asimétrica, de cambios permanentes y problemáticas coyunturales.

Retomando la perspectiva del presente trabajo y desde los procesos de in-
tegración de la Educación Superior, las universidades de toda la región exhiben 
una profunda y muy rica trayectoria en materia de extensión universitaria. Pue-
den citarse a modo de ejemplo y ámbito de internacionalización, la Asociación 
de las Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), la Unión Latinoamericana 
de Extensión Universitaria (ULEU), la Unión de Universidades de América La-
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tina y el Caribe (UDUAL), el Consejo Superior Universitario Centroamericano 
– CSUCA, la Asociación de Consejo deConsejo Superior Universitario Centro-
americano - CSUCA; Asociación de Consejo de Rectores de Universidades de 
Latinoamérica y el Caribe – ACRULAC y el Espacio Latinoamericano y Caribeño 
de Educación Superior (ENLACES) creado en 2008 en el marco de la Conferen-
cia Regional de Educación Superior (CRES 2008) con el objetivo de construir un 
espacio común de integración.

Estos espacios constituyen y construyen marcos de institucionalidad de la 
extensión, en la búsqueda de la profundización de sus políticas, transitando los 
caminos hacia un mayor reconocimiento académico de esta función sustantiva 
de la universidad, así como también, en la búsqueda de iniciativas comunicas y 
la conformación de agendas de temas y problemáticas transversales, que lue-
go se traducirán en ejes estratégicos establecidos en cada universidad como 
políticas de gestión.

En este sentido, cabe destacarse el trabajo que se viene realizado AUGM 
en los últimos años, y con ello el fortalecimiento del espacio de construcción 
colectiva como lo representa la Comisión Permanente de Extensión del Grupo 
que viene llevando adelante una nutrida agenda de trabajo que convoca e invo-
lucra a las  universidades miembro, interesadas en participar en este espacio 
de construcción, reflexión y socialización de enfoques teóricos y experiencias 
de prácticas de extensión universitaria en la región. 

Como mención especial, se destaca además el aporte que viene realizando 
la ULEU (Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria) como el espacio 
académico institucional de extensión más importante y representativo de las 
universidades latinoamericanas y caribeñas que se ha tenido en los últimos 20 
años, ya que a través de los congresos de extensión que la ULEU ha organizado, 
de sus declaraciones, exposición de enfoques y experiencias, ha contribuido de 
manera significativa al desarrollo y proyección de la extensión en las universi-
dades de la región. 

Bajo esta perspectiva, desde la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se 
llevan adelante diversas acciones tendientes a la internacionalización integral, 
enmarcadas en su Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019  (PDI) expresada 
de la siguiente manera:

“el proceso de internacionalización se plantea como un eje rector de las 
políticas institucionales para el decenio. Se pretende así que el proceso de 
internacionalización de la UNL se constituya en un accionar planificado y 
globalizador destinado a modernizar y mejorar su calidad institucional lo que 
redundará en mejoras relevantes referidas a las funciones sustantivas de la 
universidad: docencia, investigación y extensión”.
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En esa misma línea, se describen una serie de objetivos tendientes a la 
inserción de la UNL en el nuevo contexto global, la promoción de las activida-
des internacionales entre los estudiantes y profesores, la incorporación de las 
funciones sustantivas de enseñanza, investigación y extensión a la dimensión 
internacional y el fortalecimiento de las relacione con universidades extranje-
ras, agencias de cooperación, fundaciones, redes y organismos multilaterales.

En este marco y en sintonía con lo anteriormente expresado, la política de 
internacionalización de la extensión promueve diferentes acciones de coope-
ración e intercambio de experiencias, movilidad de docentes, investigadores y 
estudiantes en la temática, formulación de proyectos de cooperación conjunta 
con universidades de la región, el voluntario internacional a través de los dispo-
sitivos de capacitación existentes y el fortalecimiento de la participación en las 
redes nacionales, regionales e internacionales de extensión.

Entre las diversas acciones  identificadas a partir de los objetivos mencio-
nados pueden destacarse las siguientes:
 - Fortalecimiento de los vínculos con las redes internacionales afines.
 - Internacionalización de publicaciones periódicas en materia de Extensión 

Universitaria.
 - Promoción del voluntariado internacional.
 - Implementación de nuevos mecanismos de cooperación para la proyección 

internacional de las universidades argentinas a nivel regional.
 - Promoción de espacios curriculares y extracurriculares de formación peda-

gógica y académica en extensión universitaria, destinada a estudiantes na-
cionales e internacionales.

 - Promoción de cátedras abiertas y libres de extensión a nivel latinoamericano.
 - Acompañamiento en los procesos y diseño de las políticas públicas destina-

das a la Cooperación para el Desarrollo que impulsen los gobiernos locales 
en su participación en redes regionales.

Tomando lo anteriormente expresado y a modo de ejemplo, se puede men-
cionar la primera edición de la Escuela Internacional de Invierno de Extensión 
de la UNL, realizada en julio de 2016, con la participación de estudiantes de 
universidades de Brasil, Uruguay, España y Argentina y que fue constituida 
como un espacio propicio para  reflexionar en torno al vínculo de la extensión 
con el desarrollo académico, científico, ideológico, histórico e institucional de 
las universidades, bajo un objetivo general de contribuir a la formación de pro-
fesionales críticos, debatir sobre la apropiación social del conocimiento, la de-
mocratización de saberes y la interpelación de la comunidad universitaria y la 
sociedad en general.
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Es importante, destacar que los últimos años se ha avanzado significativa-
mente en intercambios entre universidades de distintos países, especialmente 
en lo que se refiere a la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores, 
pero no ha sucedido lo mismo en materia de la extensión universitaria. La 
identificación y propuesta de soluciones posibles a problemas estratégicos en 
los territorios y el diálogo con todos los actores sociales, especialmente los 
sectores más vulnerables de la sociedad, es un campo en el que la Extensión 
puede realizar sistemáticamente, desde las universidades públicas, una parti-
cular contribución.

En este sentido, las redes y organismos institucionales a nivel nacional e 
internacional de extensión lo vienen manifestando en sus documentos, entre 
los que se pueden citar los siguientes: 

- El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó en el plenario Nº 8012/12 
el 26 de marzo de 2012 en su Art. 1º: Promover la inclusión de la dimensión 
Extensión en las políticas de internacionalización de la Educación Superior en las 
Instituciones Universitarias Públicas, tomando como fundamento el contenido del 
documento que se agrega como anexo al presente.

- Por su parte, la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI) conside-
ra necesario avanzar en los siguientes objetivos:

•	 Promover la cooperación y el trabajo conjunto en materia de extensión 
entre universidades y redes internacionales, con prioridad en Latinoamé-
rica y el Caribe impulsando desde la REXUNI acuerdos de cooperación 
y el desarrollo de proyectos conjuntos con otras redes de extensión de 
países de la región.

•	 Participar activamente en las redes constituidas y las que se propongan 
constituir en la región, sumando nuestros aportes en las políticas e ins-
trumentos de gestión en materia de extensión universitaria.

•	 Formar parte activa de la ULEU en su nueva constitución como Red de 
Redes de Extensión conjuntamente con las representaciones de las re-
des de extensión de países latinoamericanos y caribeños.

Conclusiones
El proceso de internacionalización puede ser descrito en términos de promo-
ción de  cooperación y la solidaridad entre las naciones, elevando la calidad y 
relevancia de la educación superior o contribuyendo al progreso de la investiga-
ción de problemas internacionales (Knight, 2009).

Es responsabilidad de las Universidades contribuir a reducir la brecha entre 
los distintos países en lo que se refiere al desarrollo. Esta posibilidad puede 
promoverse por medio de la formación internacional de los estudiantes, ya que 
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el entendimiento internacional es esencial para alcanzar la paz mundial, dado 
que implica un entendimiento entre diferentes religiones, culturas y naciones.

Las universidades latinoamericanas deben impulsar sus estrategias eleva-
ción de la calidad, de actualización de contenidos, de apertura al compartir; con 
la misión última que le está encomendada: la formación de personas que ver-
daderamente puedan ser agentes de transformación de nuestras sociedades.

La mayoría de las instituciones muestra un alto grado de motivación y de 
interés en la cooperación iberoamericana, fundamentados en la multitud de 
experiencias previas, en las identidades culturales e idiomáticas existentes, 
en el creciente reconocimiento institucional mutuo y en compartir valores so-
bre la relevancia de la educación superior y sobre su función social. (Jesús 
Sebastián, 2002).

Finalmente, en términos de la internacionalización de la extensión, es im-
portante trabajar en vista de una internacionalización solidaria, entendida como 
el conjunto de acciones cooperativas universitarias para el mutuo beneficio; 
para ampliar las posibilidades de incrementar el conocimiento y el desarrollo 
en otras culturas; posibilidades de acuerdos para el establecimiento de progra-
mas conjuntos de intercambio y movilidad que incrementen el sentimiento de 
pertenencia a la región y enriquezcan la formación de los estudiantes, docentes 
e investigadores sin perder el horizonte de la democratización del conocimiento 
y la formación de ciudadanos socialmente responsables, siempre interpelando 
nuestras universidades, profundizando la misión social y cultural de la extensión.
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Resumen
El trabajo que presentamos es producto de nuestra reflexión conjunta basada 
en diversas experiencias y formaciones.Ambos participamos de las llamadas 
experiencias extensionistas en diversos contextos y situaciones,y compartimos 
la misma mirada sobre el sentido de la extensión y su función política. Por eso 
en este trabajo nos proponemos problematizar el lugar de la Universidad, como 
institución ligada al conocimiento y a la sociedad. Intentamos diferenciarnos de 
la tradición investigativa y extensionista de carácter difusionista que prima en 
gran parte las universidades actuales y apostamos a la necesidad de pensar 
en la posibilidad de una nueva Universidad. En el transcurso de estas líneas 
buscamos problematizar el sentido de la extensión y la forma implícita de hacer 
ciencia que conlleva, los vínculos de las universidades con el mercado, la rela-
ción entre el saber popular y el saber académico y otros temas relacionados. 
Este escrito es, en definitiva, una invitación a imaginar una función universitaria 
que recupere al mundo como una totalidad dialéctica de relaciones sociales.

Palabras clave
Universidad / Extensión / Comunicación / Diálogo de saberes
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Se han obtenido mayores conocimientos (en las universidades) y han 
conducido a un servicio para el gobierno, la industria y la agricultura 
(…) Todo eso es natural. No se puede echar marcha atrás (…) Los 

centros universitarios han evolucionado de manera congruente con la 
sociedad (…) La Universidad y algunos segmentos de la industria se 

parecen cada vez más(…) Los mundos están fusionándose (…) 
ClarcKeer (Bowles & Gintis, 1986)

Introducción
Con este trabajo nos proponemos problematizar el sentido de la Universidad, 
como institución ligada al conocimiento y a la sociedad. En el debate que plan-
teamos tiene sustancial importancia el lugar que ocupa la extensión universi-
taria, ya que en ésta se explicita el vínculo que la institución universitaria tiene 
con el mundo.

En un primer momento nos detendremos a analizar los sentidos de la exten-
sión y el concepto de ciencia que se sustenta en ellos, adoptamos una mirada 
histórica para  analizar el lugar que ha cobrado la extensión en el tiempo; luego, 
consideraremos la influencia del mercado y los intereses a los que representa 
en las distintas políticas universitarias, para, finalmente  detenernos en  pensar 
la universidad en clave de dialogantes.

Entendemos que vivimos en un mundo en el que el capital domina en las 
relaciones entre los hombres y  que  la sociedad es una totalidad de relaciones 
de poder. Siguiendo a Gramsci (Gramsci, 1985), decimos que el poder está 
conformado por relaciones de fuerza entre clases sociales, y estas relaciones 
se materializan en la realidad, por tanto se reflejan  en las distintas concep-
ciones que se tienen sobre el sentido de la universidad y el conocimiento. La 
conquista de una nueva hegemonía, en donde prime  una sociedad más justa 
es nuestra búsqueda, de ahí que nos animemos a proponer una nueva función 
para la universidad.

Los sentidos de la extensión
El término extensión, en sí mismo, encierra una complejidad que es preciso 
exponer. Tal como lo expresó Freire (Freire, 1984), una acción extensionista im-
plica al menos dos posiciones iniciales de los actores que intervienen en ella: 
la posición de los sujetos de la extensión, aquellos que extienden a los otros 
no solo los saberes, sino lo que puede ser considerado como saber, es decir, la 
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prescripción de lo que es conocimiento, una imposición de posible lectura única 
del mundo y, además, los métodos para adquirir (término no azaroso) tales co-
nocimientos. Por otro lado, lo que se entiende por extensión crítica, que refiere 
a un verdadero acto de encuentro de saberes, una auténtica comunicación.

A continuación vamos a recuperar como la extensión aparece  en la historia 
de las  universidades. Observamos que el vínculo delas hoy llamadas  tareas  
de extensión, se remonta al siglo XVIII, cuando en las universidades inglesas, 
los profesores teólogos y religiosos convocaban a los estudiantes avanzados 
para colaborar con la asistencia médica e higiénica, para atender al creciente 
proletariado consecuencia de la industrialización (Brusilovsky, 2001). Quizás 
antes, en América Latina, podamos encontrar un antecedente en el siglo XVII 
en las instituciones jesuíticas, quienes con una misión caritativa realizaban 
servicio social. Desde el siglo XX, la Argentina, ha sido pionera en vincular el 
trabajo académico con el compromiso social. A partir de la Reforma del 181 
se reivindica la extensión universitaria. En esa oportunidad, los estudiantes 
reclamaban contra la burocratización de la ciencia, que lejos de vincularse a las 
problemáticas sociales, se encerraba en un claustro, reproduciendo desde allí 
relaciones de poder de un mundo en el que priman las jerarquías y las desigual-
dades. Así lo expresaban:

Por eso es que la ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa 
silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en 
un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es para arrepentirse 
luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que, dentro de 
semejante régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza 
y el ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es el fruto 
del desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria. 
(Manifiesto Liminar 1918)

En ese entonces, y aún hoy, en gran parte de  las universidades, por tra-
dición y convicción, el conocimiento está ligado a una forma de hacer ciencia 
basada en la búsqueda de certezas, la objetividad, la investigación de regula-
ridades que permitieran comprender el mundo. Pero ¿puede esta ciencia dar 
cuenta de la realidad objetiva de la llamada realidad externa? (Gramsci, 1985). 
Gramsci se cuestiona sobre la validez de esta ciencia que coloca al hombre por 

1) La reforma Universitaria del 18 fue producto de la acción de los estudiantes de la Universidad 
de Córdoba, uno de sus principales legados fue la unión de la universidad con la sociedad, los 
estudiantes cuestionaban que la universidad estaba desvinculada de las problemáticas sociales 
de la época. 
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fuera de la realidad. La forma de construir conocimiento instalado en la mayoría 
de las “altas casas de estudio” se basa en la lógica de las ciencias naturales.

El método hipotético deductivo se constituyó en el proceso legitimador de 
un conocimiento que mira a la realidad desde afuera. No se implica con el mun-
do, de ahí que sujeto y objeto de conocimiento se presentan distanciados. Esta  
lógica se reproduce en la organización institucional de las universidades. La 
realidad externa es en la que hay que intervenir, con las herramientas construi-
das en ese hacer investigativo aséptico que invade gran parte de las universi-
dades. No es casual que a las universidades se las denominen “casas de altos 
estudios” porque, muchas veces, ellas se ubican por encima de la sociedad y 
se dotan de jerarquía y autoridad.

A nuestro parecer, esta forma de entender el conocimiento y, por tanto, su 
vínculo con la extensión, encarna una triple negación de los sujetos: negación 
en cuanto a su naturaleza, en cuanto a los saberes populares y en cuanto a 
las experiencias y modos de resolución de problemáticas que no están recu-
biertas por el sagrado manto del método científico. Los destinatarios del acto 
extensionista, de este modo, se transforman en receptáculo, recipiente, objetos 
de la extensión. Sujetos objetivados a quienes se les niegan como válidas sus 
formas de estar siendo en el mundo y las explicaciones que de éste hayan 
construido. No intentamos negar que la hegemonía2 actúa sobre los sectores 
populares, tiñendo sus posibles interpretaciones de la realidad, pero del mismo 
modo también actúa (y quizás con mayor fuerza) en la Universidad, naturalizan-
do muchos de los discursos y de las prácticas con las que pretende acercarse 
a la comunidad.

Ante esta perspectiva, creemos en la necesidad de una ciencia crítica que 
se sustente en una doble implicación. El conocimiento se construye en diálogo 
con la realidad y con otros; y es justamente en esa práctica donde se valida el 
saber. Freire propondrá un concepto alternativo al de extensión, diciendo que 
quién rehúsa a la domesticación de los hombres y las mujeres no realiza una 
tarea extensionista, sino que “su tarea corresponde al concepto de comunica-
ción” (Freire, 1984). No obstante esta afirmación tan tajante, nuestras univer-
sidades continúan utilizando la designación de extensión para sus secretarías 
y para investir de tal concepción a los tipos más variados de relación para con 
la comunidad en general.

Sostenemos una concepción del mundo en el que el hombre está en inte-
racción con la realidad mediado por la tecnología. Toda la ciencia está ligada 

2) Por hegemonía nos referimos a la dirección política y cultural que los grupos sociales en el 
poder  practican hacia las clases subalternas.
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a las necesidades, a la vida, a la actividad del hombre. La ciencia no es nunca 
neutral, sino que responde a intereses que condicionan su hacer. “Lo ideológi-
co sigue teniendo, pues, vigencia plena para decidir desde dónde miramos el 
mundo, qué posición concreta tomamos frente a opresores y oprimidos y, por 
tanto, decidir cómo y con quién construimos conocimiento” (Iglesias en Enri-
quez y Figueroa, 2014,pág. 10) Esta construcción de conocimiento se basa en 
un hacer, así lo expresaba Gramsci: 

Para la filosofía de la praxis, el ser no puede distinguirse del pensar, el 
hombre de la naturaleza, la actividad de la materia, el sujeto del objeto; si 
se hace esta separación se cae en una de tantas formas de religión o en la 
abstracción sin sentido”(Gramsci, 1985, pág. 310)

Pensamos en una Universidad que piense y haga, pero no ingenuamente, 
comprometida con el pueblo. La Reforma Universitaria del 18 y luego el mayo 
Francés3 quizás hayan sido los hitos más relevantes en donde la extensión se 
ligó a un auténtico compromiso social. Estos movimientos revolucionarios tu-
vieron repercusiones en todo el mundo, sin embargo el papel de la extensión 
muchas veces aún sigue reducido a la mera transmisión de los saberes que 
la universidad “produce” recreando un vínculo que la ubica en una posición 
de poder y legitimación frente a los saberes populares. El rol difusionista que 
tradicionalmente asume prima, colocando a la universidad y a los saberes que 
produce en un lugar de superioridad. En estos casos la extensión reproduce el 
modelo transmisor de comunicación y de enseñanza tradicional que erige a la 
universidad como institución formadora de élite.

A partir de los años 70, en América Latina se recupera con mayor ímpetu 
una forma diferente de relación entre las universidades y la comunidad, espe-
cialmente con los sectores populares, que intenta romper la lógica extensionis-
ta tradicional. Con diversos matices comienza a pensarse una extensión crítica 
que intenta reunir aquellas experiencias que buscan más un trabajo con y no ya 
un trabajo para o destinado a. En lugar de modelos pre digeridos e implantados 
en determinados espacios de trabajo se busca construir nuevas posibilidades 
de transformación junto a aquellos sectores que antes eran visualizados solo 
como destinatarios. En esta opción hay un posicionamiento político manifiesto: 

3) El mayo Francés  fue una rebelión obrero estudiantil contra el gobierno de De Gaulle. Los 
movimientos estudiantiles junto a los sindicatos obreros generaron una protesta jamás vista 
hasta entonces en Francia. Se sucedieron protestas masivas y espontáneas contra el régimen.
Sus principales consignas fueron la lucha por la libertad y una sociedad mejor.
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la transformación de los aspectos de la realidad que son experimentados como 
opresivos. Un trabajo entre oprimidos, algunos con un mayor grado de concien-
cia y otros quizás con menos tiempo o posibilidades para advertirlas y pensar-
las, en pos de crear colectivamente las posibilidades que permitan subvertir 
órdenes que parecen pétreos y naturales, pero que en realidad ocultan fisuras 
y un devenir histórico que nada tiene de natural.

Uno de los aportes más valiosos para este tipo de experiencias proviene de 
la Educación Popular. En Latinoamérica, de la mano de Paulo Freire, la teología 
de la liberación, y diversas acciones de educación de adultos llevadas a cabo 
en los países de la región  proponen como objetivos de la extensión la emanci-
pación de los sujetos. Así, lo refieren Sirvent y Rigal

Las raíces que están en la educación popular de tradición freiriana, rescatan 
la importancia y singularidad de las culturas populares y del conocimiento 
de sentidocomún y la necesidad de producción colectiva de conocimiento 
crítico a partir de ellos - mediante la incorporación de propuestas dialógicas 
de enseñanza aprendizaje - que permita superar las relaciones de domina-
ción y opresión en la vida social; que otorgue voz a los que la tienen social-
mente limitada, descalificada o reprimida, que genere un intercambio entre 
sujetos que se reconocen a sí mismos y reconocen a los otros como dife-
rentes, pero desde una relación horizontal”. (Sirvent & Rigal, 2011, pág. 9)

Para nosotros, estas ideas se constituyen en la base para pensar una nueva 
universidad, que reconozca el compromiso político que la universidad tiene con 
el pueblo.

La mano invisible del mercado
No podemos obviar que a lo largo de su historia las universidades, en tanto ins-
tituciones sociales, han adecuado su función a los intereses económicos que 
los grupos hegemónicos de cada momento requerían. Así, se ha pasado de una 
universidad para pocos a su creciente masificación. La expansión del sector 
empresarial fija las políticas de las universidades, así, necesita cada vez más 
de profesionales que respondan a sus demandas, de ahí la construcción de 
una universidad que atienda a los requerimientos del mercado. Esta lógica de 
sentido se reproduce en las tres funciones que se le atribuyen a la Universidad: 
la docencia, la investigación y la extensión. La Universidad se constituye en la 
institución que por excelencia pareciera responder a las necesidades de los 
grupos dominantes: forma sus recursos humanos, produce el conocimiento que 
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el capital necesita y difunde sus hallazgos, convenciéndonos y conformando en 
el sentido común4 de la gente de lo valioso de su tarea. 

Hoy, con la creciente oleada neoliberal que irrumpe el mundo, la premisa 
de la universidad ligada al progreso y a la tecnología pareciera ser la regla.En 
Argentina, el orden capitalista se reacomoda a través de políticas que exacer-
ban los principios del liberalismo económico y la exclusión del papel del Estado 
como garante de los derechos sociales. La estrategia del Estado Mínimo supo-
ne definir políticas públicas que creen las condiciones necesarias para que el 
sector privado-empresarial haga sus negocios. El Banco Mundial y los organis-
mos internacionales se constituyen en los intermediarios, difusores de estas 
“nuevas ideas”, que articulan las fuerzas económicas con la sociedad civil 
toda. El Estado liberal redefine sus funciones, pasa de ser un proveedor directo 
de servicios a ser regulador de los mismos. La descentralización reaparece 
como propuesta y va a operar entre los entes jurisdiccionales estatales propi-
ciando la privatización de la educación pública en su conjunto. Estas medidas 
en las universidades se traducen en el auge de las universidades privadas y en 
las políticas de vaciamiento de las universidades públicas. En esta última se 
promueve la firma de convenios con grupos empresariales para atender a sus 
demandas a cambio de recursos, la introducción de criterios de desempeño para 
la asignación de financiamiento, y el cobro de aranceles entre otras medidas.

Frente a este avance neoliberal, nos gustaría referirnos a una idea que de-
sarrolla José Tararit (Tamarit, 1994), quien la describe para la escuela, pero 
que bien puede aplicarse al estudio de la Universidad. Nos referimos ¿a quién 
sirve la Universidad? El autor habla de una escuela del pueblo o para el pueblo. 
Y es aquí donde nos detenemos: el conocimiento que circula en las universida-
des parece alejarse cada vez más de los intereses del pueblo; sus funciones 
se orientan a crear y difundir saberes para un pueblo que es un otro, alguien 
a quien hay que educar, formar, servir para que la sociedad progrese. Pero, 
¿del progreso de quién hablamos? Cuando observamos que muchas veces las 
universidades responden a los intereses de la reproducción del capital. La pro-
fesionalización es vista como la clave para mejorar la calidad de la educación. 
Por otra parte, el tema de la calidad aparece ligado al conocimiento y la tecno-
logía: para insertarse en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. Al 
decir de CEPAL/UNESCO, la educación y el conocimiento serían los ejes de la 

4) Por sentido común entendemos a ese saber disgregado, ocasional, contradictorio, des-
articulado, producto de la historia y de las relaciones de clase que hace que naturalicemos 
nuestras prácticas.
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transformación productiva con equidad(Menghini, 2002). La nueva sociabilidad 
requerida para el consenso se va a construir a través de acciones implemen-
tadas que respondan a una lógica del “empoderamiento”, la competencia y de 
una pseudo participación. Este discurso penetra hacia el interior de las univer-
sidades y sus intelectuales reproducen con su hacer lo que el mercado manda. 
Por eso, no podemos pensar el papel de la extensión sin considerar a los inte-
reses que representa. Y por  ello no podemos desvincularla de la relación con 
el conocimiento, la docencia y el mundo.

Lo popular en la Universidad: pensar-nos en clave de dialogantes
Pensarnos en clave de dialogantes  busca  el poner los cuerpos en común para 
que la comunicación acontezca, para establecer un diálogo de saberes que in-
tenten poner en discusión las prácticas que acontecen en la universidad.  

El punto de partida del diálogo, son esas condiciones de posibilidad, que no 
son sencillas porque existen diferencias concretas y sustanciales entre secto-
res. Por un lado, la Universidad como una institución formal del orden de lo pú-
blico, delimitada teórica y físicamente, con actores establecidos en sus roles y 
de quienes se esperan determinadas formas de actuar (Goffman, 1997: 33ss), 
con saberes validados socialmente, con una estructura orgánica estratificada y 
tareas específicas, con sistemas de control internos y una cuota de poder que, 
podríamos convenir, se percibe como importante dentro del todo social. Una 
universidad que a su vez está entramada de intereses diversos que represen-
tan a un todo social en conflicto. 

El interés por lo popular es lo que se debate, el compromiso con el  sentir-
nos parte del pueblo y, o por encima de él. Existen muchos matices en estas 
posibles relaciones que como dijimos, sus extremos parecen ser: Pensar a la 
Universidad realizando extensión a los llamados Sectores Populares o, la posi-
bilidad de construir  colectivamente a través de relaciones dialógicas. Entre uno 
y otro extremo se encontrarían las prácticas concretas con una amplia gama 
de posibilidades, dinámicas fluctuantes; prácticas encarnadas en sus contex-
tos, danzando entre uno y otro extremo. Y, en este juego se ponen en cuestión  
intencionalidades que se reflejan en la figura de la alteridad entre los sectores 
actuantes. Todorov dice que:

…el descubrimiento del otro tiene varios grados, desde el otro como objeto, 
confundido con el mundo que lo rodea, hasta el otro como sujeto, igual al 
yo, pero diferente de él, con un infinito número de matices intermedios, bien 
podemos pasarnos la vida sin terminar nunca el descubrimiento pleno del 
otro suponiendo que se pueda dar (Todorov,1982, pág. 293). 
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Haciendo nuestra la crítica de Freire, podríamos decir que si una acción 
extensionista implica "la necesidad que sienten aquellos que llegan hasta la 
“otra parte del mundo”, considerada inferior, para, a su manera, “normalizarla”. 
Para hacerla más o menos semejante a su mundo" (1973, p. 21), el extensio-
nista no hace más que exaltar su superioridad y su poder y con ello, quizás sin 
quererlo, reproduce las relaciones de clase y las desigualdades del sistema. 
Tal vez parezca un poco dura tal postura como para atribuirla a la Universidad, 
pero el pedagogo brasilero, cuando desglosa semánticamente el término exten-
sión utiliza palabras como transmisión, entrega, donación, mesianismo, entre 
otras;  a su vez, muchas  Universidades al referirse  a la extensión  mencionan 
entre sus objetivos "la transferencia de conocimientos y servicios". Pero quién 
transfiere, ¿no es quien ya posee?; ¿y a quién?, si no al considerado carente 
de lo transferido;  quién brinda un servicio si no aquel que se reconoce está en 
la posición de servir, servicio que, lógicamente, es brindado a quienes por sí 
mismos no podrían obtener el producto ofrecido. Es evidente que la construc-
ción de la relación, es el punto de partida, si no se da en simetría, no existe un 
reconocimiento de la alteridad en términos de igualdad, de reciprocidad. Podrá 
alegarse que una simple expresión no sería del todo performativa en las for-
mas en que la Universidad y lo Popular se relacionan, pero junto a Martín Baró 
podemos decir que:

Nuestro mismo hablar lleva ya la marca de nuestro interlocutor y de la per-
cepción que de él tenemos. En otras palabras hemos incluido al otro en un 
esquema caracterial –subconsciente la más de las veces- que determina la 
modalidad de nuestro lenguaje y de nuestro tono. Sería absurdo pretender 
que este esquema caracterial implícito sea el determinante fundamental de 
nuestro comportamiento, pero no cabe duda que es un factor importante 
con respecto a la conducta (Martín Baró, 1998, pág. 40).

Hasta el momento nos hemos referido a la Universidad como una entidad 
unívoca, homogénea, coherente, pero lo cierto es que, afortunadamente, en 
la Universidad habitan múltiples realidades. Desde el otro extremo, quizás,  
podemos pensar el vínculo con lo Popular en términos dialógicos, al menos 
idealmente hablando, que recuperan esa historia de compromiso que algunos 
grupos de universitarios supieron tener.

Ser dialógico es no invadir, es no manipular, es no imponer consignas. Ser 
dialógico es empeñarse en la transformación, constante, de la realidad. (…) 
El diálogo es el encuentro amoroso de los hombres que, mediatizados por 
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el mundo, lo “pronuncian”, esto es, lo transforman y, transformándolo, lo 
humanizan, para la humanización de todos (Freire 1984: 46).

Siguiendo la línea del pensamiento freireano, la dialoguisidad es una tarea 
creadora, re-creadora y transformadora, vehiculizada por una relación amorosa 
entre sujetos. Es, además, una tarea que requiere un esfuerzo, un empreño. Es, 
sobre todo, una tarea posible. La historia de la Universidad cuenta con ejemplos 
claros y fecundos de prácticas comprometidas con lo popular, en donde prima 
la comunicación entendida como poner los cuerpos en común. Prácticas que 
buscan construir un tipo de estructura social comunitaria. Pascuali dice taxativa-
mente que la posibilidad de comunicarse "es inherente a la formación de toda 
estructura social" y que, además, "toda modificación o control de las comunica-
ciones revierte en una modificación o control de la sociedad" (1970: 42). Para la 
convivencia es imprescindible el saber-del-otro, es decir, en cierto modo la comu-
nicación, así entendida, define el estar-con-el-otro. Cuando la Universidad respon-
de a los intereses del pueblo, no hay arrogancia de creerse la única poseedora 
de saber, se permite seguir conociendo. Se predispone a oír las voces que son 
acalladas cuando los monólogos academicistas cooptan los espacios y los tiem-
pos. Se vuelve permeable, se permite ser agente, se permite recepcionar, perci-
bir, se permite ser nombrada. Nos preguntamos qué tipo de sociedad podríamos 
construir si como Universidad nos atreviéramos a reconocer en todos nuestros 
interlocutores una real reciprocidad y si en lugar de pensarnos mayoritariamente 
como una Universidad de transferencias nos pensáramos como una de diálogos.

Diálogos que no son sólo intercambios, diálogo en donde reconocemos que 
entran en juego intereses de clase, y en donde estos intereses entran en con-
flicto, no sólo en la arbitraria diferencia universidad / sectores populares sino y 
sobre todo  en el  interior mismo de la universidad. El diálogo está atravesado 
por la lucha de poder instalada en la sociedad capitalista. El lugar en donde nos 
ubiquemos en esa lucha es el que dará sentido a nuestras prácticas. Salir a 
encontrarse con implica reconocer que los puntos de partida son distintos, que 
las realidades son diversas, que existen posiciones diferenciadas, pero que no 
hay asimetría originaria en lo esencial: es la Universidad con y ya no para. Son 
las mismas intencionalidades las que nos unen. No podemos negar que las 
relaciones entre los grupos sociales se enmarcan en un proyecto sociopolítico y 
económico en el que se desarrollan, por tanto, el reconocimiento de la alteridad 
en términos de igualdad/diferencia, y, en el mejor de los casos, de complemen-
tariedad y compañía, es un horizonte preñado de construcciones conjuntas, que 
sólo será posible si reconocemos el conflicto y el carácter problemático que se 
deriva de la implementación de un modelo social que profundiza la desigualdad 



Eje 1: La extensión como objeto de estudio. Dimensiones conceptuales y categorías teóricas del análisis.  

Fundamentos teóricos y propuestas metodológicas

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

y la dominación cultural que  disfraza la aparente igualdad, (Romero, 2012). 
Reconocer en este entramado el diálogo es el que nos lleva a pensar que un 
mundo mejor es posible.

De las funciones a la función de la universidad
Las universidades actuales pareciera que no ponen en duda sus tres funciones, 
pero sí los vínculos que se construyen entre ellas: la docencia, la investigación 
y la extensión, pueden entenderse como si fueran aspectos aislados, dando 
continuidad a la lógica positivista; o se las puede integrar. El discurso de la 
integración aparece fuertemente consolidado desde posiciones críticas, sin em-
bargo nos preguntamos ¿porqué pensar en integrar cuando la realidad es una? 
Nuestro punto de partida pareciera ser la atomización y no la totalidad.

Pensamos en una función para la Universidad que lejos de fragmentar, parta 
de la realidad como totalidad de relaciones sociales de poder. Totalidad, conce-
bida como un conjunto universalista que implica todos aquellos aspectos de la 
realidad, y no solo la visión parcial, absolutista y simplista de una posición dog-
mática o sistema establecido. La búsqueda del sentido de totalidad posibilita 
atender a todos los aspectos de la vida humana en un camino de síntesis su-
peradora. El poder logra que, sin darnos cuenta, reproduzcamos las relaciones 
de dominación de una sociedad que se basa en la alienación de los hombres, 
creando, a través de la ciencia, dispositivos de pensamiento que hacen que no 
podamos ver que muchas veces asumimos discursos y lógicas como naturales, 
y eso nos impide crear nuevas formas y lenguajes.

Si la realidad es una totalidad, ¿por qué hablamos de las ciencias en su 
particularidad y de la separación entre el pensar y el hacer? Marx ya nos no lo 
decía: “La vida social es, en esencia, práctica. Todos los misterios que desca-
rrían la teoría hacia el misticismo, encuentran su solución racional en la prácti-
ca humana y en la comprensión de esa práctica” (Marx, 1845, pág. Tesis VIII).

Marx entiende a la actividad sensorial humana como práctica y subjetiva. De 
ahí que toda acción humana no es neutra y requiere necesariamente un estar y 
vivir en el mundo. La teoría crítica se basa en el pensamiento dialéctico, enten-
dido como aquél que reconoce que la actividad y el conocimiento humano son 
producto de una realidad que los configura y encuadra, pero a la vez también 
moviliza. La crítica y el conflicto como herramientas del pensamiento son los 
que nos permitirán construir nuevos conocimientos y maneras de enfrentar y 
actuar en el mundo.

La mayoría de la ciencia y el conocimiento que se produce y circula en gran 
parte de las universidades continúa sirviendo a los grupos de poder de la socie-
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dad capitalista. ¿Cómo hacer para que sirvan al pueblo? Buscar nuevas formas 
de construir conocimiento es el desafío, animarse a romper los cánones de la 
academia y empezar a construir conocimiento que al tiempo que se construya, 
transforme y nos transforme.

Esta búsqueda no es individual sino colectiva, e implica todas las áreas y 
sentidos del saber, por eso creemos que la docencia no puede estar al mar-
gen de las funciones tradicionales de la Universidad: Docencia, investigación y 
extensión son una misma cosa, no tiene sentido separarlas al enseñar- apren-
demos, de nosotros, de los otros y con el mundo, al enseñar creamos conoci-
miento, al enseñar transformamos el mundo. Podemos parafrasear a Freire y  
recuperar para la universidad la definición que propone para la educación como 
práctica de la libertad: decir que  la universidad 

…es tarea de aquellos que saben que poco saben –por esto saben que 
saben algo, y pueden así, llegar a saber más-, en diálogo con aquellos que, 
casi siempre, piensan que nada saben, para que estos, transformando su 
pensar que nada saben en saber que poco saben, puedan igualmente saber 
más (Freire,1984,pág. 25).

La ciencia crítica, el carácter dialógico y el posicionamiento político liberador y 
transformador son cuestiones medulares para pensar en una nueva universidad. 

Finalmente, a modo de un interrogante incómodo pero necesario ¿por qué 
no pensar en una función para la universidad que recupere la totalidad? ¿Rom-
per con la expresión extensión crítica y hablar de encuentro de saberes, quizás? 
“Las palabras tienen el poder de construir realidades” (Rodrigo Alsina, 1999, 
pág. 125), el lenguaje puede ser una práctica subversiva, en ese sentido, más 
que adjetivar a la extensión, quizás debiéramos reemplazarla por su sentido 
liberador y amalgamarlo con la docencia y la investigación. Si lo que articula 
las funciones es el conocimiento y lo que dio origen a las universidades histó-
ricamente fue la agremiación de docentes y estudiantes, resignifiquemos esa 
relación pedagógica como una relación dinámica, dialógica entre la academia  
y el mundo. En donde la universidad no sea ajena a ese mundo, ya que está 
atravesada por las mismas relaciones de poder que componen el mundo social.  
Al decir de Gramsci, el lenguaje es de gran valor instrumental para la creación de 
un orden intelectual común (Gramsci, 1985). Pensemos en el sentido de la praxis 
que al tiempo en que transforma a la sociedad, nos va transformando a nosotros. 

Animémonos a imaginar una universidad con un curriculum emancipatorio 
construido con el pueblo. Nuestra experiencia nos dice que es posible.
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Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el 
mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo (Marx, 1845)
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Resumo
O artigo tem como objetivo indicar possibilidades de se construir uma con-
cepção de extensão universitária, alinhada às classes subalternas, alicerçada 
nos pensamentos de Antonio Gramsci. Em outras palavras, baseando-se neste 
autor, objetiva-se elaborar alguns indicativos teórico-práticos que possam sus-
tentar ações extensionistas alinhadas aos seus conceitos. Mobilizou-se, meto-
dologicamente, alguns dos escritos gramscianos e de seus intérpretes a fim de 
relacionar a temática proposta com conceitos tais quais hegemonia, política, 
ideologia e intelectuais orgânicos. Além do mais, partiu-se de alguns problemas 
concretos que acometem as universidades brasileiras, sobretudo os processos 
de mercantilização e privatização do ensino superior e das universidades pú-
blicas, para argumentar à necessidade de pensar a relação entre universidade 
e as classes dominada enquanto formação de intelectuais orgânicos junto a 
elas. A extensão, através da pesquisa e do ensino – seria um dos espaços 
desta formação.

Palavras-chave
Extensão universitária / Intelectual orgânico / Aparelho de hegemonia /
Universidade
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Introdução
O objetivo do artigo é indicar, de forma exploratória, possibilidades de se cons-
truir uma concepção de extensão universitária – e, no limite, da relação entre 
universidade e segmentos sociais – alicerçada nos pensamentos de Antonio 
Gramsci. A seguinte pergunta guia o estudo: é possível elaborar uma concepção 
de extensão universitária, bem como sobre a relação entre universidade e os 
segmentos sociais, coerentes com as teorias gramsciana? Esclarece-se que 
a intenção deste estudo não é elaborar, em definitivo, esta concepção. Mas 
buscar caminhos, baseados em algumas reflexões mais gerais sobre a univer-
sidade pública e a extensão no Brasil, para se construir esta concepção. Nessa 
proposta de se pensar o caminho, chegamos a uma proposta a se pensar a 
extensão: a possibilidade de considerar a extensão universitária enquanto uma 
função que se constitua, baseada no ensino e na pesquisa, enquanto espaço 
de formação de intelectuais orgânicos junto às classes subalternas.

Metodologicamente, realizou-se uma revisão bibliográfica dos escritos de 
Gramsci e de alguns de seus intérpretes, buscando articular, principalmente, 
conceitos como hegemonia, ideologia, política e intelectuais orgânicos com o 
objeto de estudo – a extensão universitária. Ressalta-se, porém, que a intenção 
do estudo não é isolar “categorias e conceitos” a serem aplicadas à realidade 
contemporânea. Trata-se, na verdade, de considerar alguns problemas atuais 
pelos quais a universidade pública brasileira passa (e, talvez até as universida-
des públicas latino-americanas), bem como algumas perspectivas extensionis-
tas brasileiras vigentes, sob a luz do pensamento de Gramsci, para se chegar a 
algumas reflexões que apontem a um caminho teórico-prático e metodológico. 
Não procuramos, assim, elaborar definições de extensão universitária, mas in-
dicar possibilidades de apreendê-la e transformá-la.

O artigo, para além desta introdução, apresenta um tópico de desenvolvi-
mento teórico onde são mobilizados, de forma contínua, dois argumentos: um 
debate sobre a caracterização da universidade enquanto um aparelho de hege-
monia – considerando-se, concretamente, os processos de mercantilização e 
privatização da universidade pública e do ensino superior no Brasil – e quais as 
implicações desta caracterização a se pensar a extensão; para, depois focali-
zar, de forma geral, em alguns aspectos da extensão universitária brasileira e 
trazer, a partir destes aspectos, a ideia de intelectual orgânico em Gramsci para 
se pensar a extensão; em seguida, na conclusão, tentou-se concatenar o que 
fora dito naquele tópico para elaborar algumas perguntas de pesquisa – ou uma 
“agenda” de pesquisa – a serem aprofundadas sobre a temática. Muitas des-
tas perguntas representam as próprias limitações da pesquisa aqui exposta.
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Antes de passarmos ao desenvolvimento, não é demais ressaltar, como 
apontam Hobsbawm (2011) e Coutinho (1999) e Monasta (2010), a impor-
tância e atualidade do pensamento de Gramsci à se compreender a realidade 
política, econômica, educacional e cultural contemporâneas; e, no caso Latino 
Americano, não é de hoje que seu referencial teórico-prático torna-se útil a des-
velar muitos dos problemas estruturais de nosso continente e oferecer um guia 
à ação transformadora (Portantiero, 1977; Campione, 2005; Rey, 2012). As-
sim, Gramsci elabora categorias analíticas que necessitam, pelo próprio caráter 
de sua teoria fortemente baseada em uma historicidade radical e na práxis 
dialética, de adaptação em relação às particularidades de determinada socie-
dade. Em outras palavras, seus pensamentos podem oferecer um caminho a 
se pensar as diversas realidades latino-americanas. Nesse sentido, é preciso 
considerar, em uma perspectiva histórica, que:

Es cierto que es necesario distinguir en el interior de esa generalidad que 
puede ser América Latina: cada una de las sociedades que integra el con-
tinente refleja un modo particular de articulación al mercado mundial y un 
entrelazamiento específico de economía, sociedad y política. No introduciré 
acá lo que es ya suficientemente conocido, es decir, una caracterización 
tipológica de esse universo confuso, indiferenciado que para el observador 
europeo o norteamericano es América Latina: ciertamente esta zona del 
mundo no constituye una unidad, o si se prefiere usar la frase rutinaria, 
es una diversidad dentro de una unidad. Nuestro discurso abarca, dentro 
de ese conjunto, a aquellos países que han avanzado en un proceso de 
industrialización desde principios de siglo y más claramente tras la crisis 
de 1930, con todas sus consecuencias sociales conocidas: complejización 
de la estructura de clases, urbanización, modernización, etc. Estos países, 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Uruguay y últimamente, por las 
consecuencias notables de su “boom” petrolero, Venezuela, unificados en-
tre sí porque todos ellos se insertan en la economía mundial a partir de un 
proceso de industrialización, conforman también sistemas hegemónicos es-
pecíficos, caracterizados por el modo particular de articulación entre socie-
dad y Estado. Comparables por su tipo de desarrollo, diferenciables como 
formaciones históricas “irrepetibles”, estos países tienen aún en ese nivel 
rasgos comunes: esa América latina no es “Oriente”, es claro, pero se acer-
ca mucho al “occidente” periférico y tardío (Portantiero, 2015, p. 55).

O trecho destacado mostra a necessidade de se considerar a unidade e 
identidade, no continente latino-americano, lastreadas por um padrão de des-
envolvimento periférico e, ao mesmo tempo, as especificidades e particularida-
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des de cada nação. Nessa mesma linha de pensamento, de forma mais atual, 
Gramsci também oferece importantes subsídios teórico-práticos, especialmente 
se considerarmos à emergência e o fortalecimento do neoliberalismo nos países 
latino-americanos e as diversificadas repostas de movimentos sociais e políticos 
a estes projetos (Campione, 2005; Rey, 2012).1 Temáticas como a relação entre 
Estado, sociedade civil e o modo de produção capitalista, bem como o papel da 
educação, cultura e dos intelectuais nesse processo são exemplos de assuntos 
trazidos à tona pelo autor considerado (mas não somente estas, diga-se).

Não é nossa intenção, neste ensaio, especificar e aprofundar estas dis-
cussões em suas complexidades. Apenas as estamos destacando para con-
textualizar e justificar o uso de um referencial gramsciano para tratar temas 
como universidade e extensão e, ao mesmo tempo, mostrar a necessidade 
de se considerar as especificidades latino-americanas e, quanto a este artigo, 
brasileiras. É por isso que, no debate realizado, um dos argumentos explorados 
para se pensar a extensão é que devemos partir de temas como a mercantili-
zação e privatização do ensino superior e da universidade pública brasileira e 
a própria “situação” da extensão universitária no país como formas concretas 
de se articular as categorias deixadas por Gramsci. Ainda que foquemos no 
Brasil, pensamos que as reflexões desenvolvidas possam municiar também os 
debates sobre universidade e extensão nos demais países latino-americanos.

Hegemonia, universidade e extensão universitária
De forma geral, pode-se dizer que Gramsci se dedicou à análise da educação 
durante toda sua trajetória política e intelectual, sobretudo em seu período 
de cárcere (Silva, 2016; Buttigieg, 2002). Reconhece-se, em seus pensamen-
tos, a necessidade de se pensar a educação enquanto temática relacionada 
e integrada dialeticamente à totalidade econômico-social (Monasta, 2010; Sil-
va, 2016). À vista disso, argumentaremos à possibilidade de considerar a ex-
tensão universitária enquanto uma função que se constitua, baseada no ensino 
e na pesquisa, enquanto espaço de formação de intelectuais orgânicos junto 
às classes subalternas2.

1) Para uma discussão mais aprofundada sobre a questão do Estado na América Latina, ver “El 
Estado en América Latina: continuidades y rupturas” (REY, 2012). Neste, há uma série de arti-
gos e ensaios sobre temas relacionados à hegemonia, Estado e neoliberalismo no continente e 
em alguns países em específico.
2) Não aprofundaremos a noção de classes subalternas neste artigo, mas esclarece-se que a 
utilizamos na acepção Gramsciana – ver Simionatto (2009) – e não na acepção dos chamados 
“subaltern studies” ou “post-colonial studies”.
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Para explicar esta proposta, faz-se necessário apreender a universidade 
enquanto um aparelho de hegemonia, já que as experiências e atividades de 
extensão realizadas por estas instituições “são concebidas como partes cons-
tituintes daquele aparelho, inseridas, portanto, no conjunto das relações de 
forças aí implicadas e submetidas às contradições que o caracterizam” (Melo 
Neto, 2002, p.15). Além do mais, estas instituições formam-se e desenvol-
vem-se a partir de interesses de classe e dos conflitos de classe, e por isso a 
ideia difundida de que a universidade é uma “torre de marfim” isolada de seu 
contexto é falaciosa, sendo a extensão apenas uma forma de se estabelecer 
relações entre a universidade e a sociedade.

Este argumento é corroborado por Chauí (2003), que pontua o caráter de 
instituição social da universidade pública, uma vez que reproduz, em sua es-
trutura e forma de funcionamento, a sociedade como um todo, podendo ser 
visualizado em seu interior projetos e opiniões conflitantes que evidenciam as 
contradições presentes no âmbito da sociedade. Em outras palavras, pode-se 
dizer que a universidade assume a forma de uma ação/prática social, recon-
hecida publicamente pela sua legitimidade, fundada e baseada nas caracterís-
ticas da sociedade (economia, política, cultura, conflitos, dentre outros) onde 
está inserida. Porém, justamente por esse caráter, estas instituições possuem 
autonomia perante outras, o que lhe permite guiar-se, em alguma medida, por 
regras e valores intrínsecos a ela.

Voltando à Gramsci, lembra-se que os aparelhos de hegemonia, com forte 
cunho educativo, formativo e organizativo, são as manifestações materiais, na 
sociedade civil, dos processos de disputa ideológica e de produção de con-
sensos que contribuem à sustentação de determinada infraestrutura econômi-
co-produtiva (Coutinho, 1999; Martins, 2004). Nesse ponto, é bom observar 
que há dois modos de se exercer a dominação de determinados grupos sociais 
sobre outros: a coerção e o consenso; esta díade, bom esclarecer, opera de 
forma conjunta, e a depender das especificidades históricas, políticas, econô-
micas e sociais de determinada sociedade, tendem a pender ora para um grau 
de coerção mais elevado – quando se é preciso controlar os conflitos à força 
para manter ou direcionar os rumos de uma sociedade a determinados projetos 
societários – e ora para um grau maior de consenso político e ideológico em 
detrimento da necessidade do uso da violência (Gramsci, 1999; 2000).

Interessante notar que, para Gramsci, quanto mais articulada e diversifica-
da é a sociedade civil, há maior possibilidade de se conseguir influenciar as 
relações de produção, implicando, inclusive, em recuos desta última em face 
da esfera política (Coutinho, 1999). Com efeito, é no plano do consenso que a 
hegemonia pode ser caracterizada como o domínio, liderança e direção intelec-
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tual e moral exercida pela classe dominante sobre a vida social (Hobsbawm, 
2011). Em outras palavras:

La hegemonía es una categoría fundamental en G. que apunta a un fenóme-
no complejo, caracterizado centralmente por la capacidad de un grupo social 
para articularse, desde una posición de supremacía, con otros grupos socia-
les, y orientar la ‘visión del mundo’ de un conjunto social mucho más amplio 
que las fronteras estrictas de la clase (…) Los estados de las sociedades 
más complejas, que han superado el nivel de la defensa económico-corpo-
rativa de la clase dominante, tienen ampliada la capacidad para contribuir a 
establecer la supremacía de clase, pero no han renunciado a ningún instru-
mento salvo, em principio, a la forma más arbitraria, ilimitada del ejercicio 
del aparato coercitivo, que pasa a estar comprendido en las restricciones 
propias del Estado de Derecho. La hegemonía está concebida como la cons-
trucción que permite el paso a una esfera de dirección intelectual y moral, 
hasta el punto de que la clase que domina pase del particularismo al univer-
salismo y dirija así a otros grupos sociales (Campione, 2005, p.4).

Além do mais, conforme Hobsbawm (2011), esta hegemonia não provém 
automática e mecanicamente das relações materiais de produção, mas é cons-
truída constante e deliberadamente pelas classes sociais que buscam pro-
duzi-la e disputá-la em um processo recheado de conflitos e contradições. Em 
termos concretos, ela é exercida em todos os ambientes sociais onde os indiví-
duos convivem “através de aparelhos hegemônicos públicos ou privados, como 
escolas, polícia, parlamento, associações culturais, sindicais, partidos, organi-
zações religiosas, editoras ou jornais” (Silva, 2016, p. 157). Porém, dado os 
conflitos de classe inerentes à própria dinâmica capitalista, é possível exercer a 
contra-hegemonia, ou seja, disputar ideologicamente esta produção de consen-
sos (com limitações, frisa-se) nestes espaços. É bom ressaltar, também, que 
as disputas hegemônicas não ficam restritas as esferas da sociedade civil e do 
Estado – que, para Gramsci, não são esferas totalmente distintas entre si; mas 
são exercidas também nas próprias relações de produção, visto que a fábrica 
também é uma instituição educativa (Silva, 2016; Campione, 2005).

Longe de debater a fundo a complexidade destes conceitos, cabe ressaltar 
que o termo ideologia, em Gramsci, significa “convencer o outro a agir de for-
ma determinada”; ou seja, é ideológico tudo aquilo que leva alguém a agir de 
determinada forma – sua concepção de mundo, seu senso comum, a ciência 
– e, levando à ação, contém intrinsecamente normas e valores (Gramsci, 1999; 
2000; 2001; Coutinho, 1999). Nesse sentido, na sociedade civil, há uma am-
pla e complexa gama de ideologias e concepções de mundo. Porém, só algu-
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mas delas são relevantes: para se tornar orgânica socialmente e com potencial 
de construção de hegemonia, deve influenciar a sociedade concretamente ao 
dar expressão as aspirações de grandes correntes históricas de classe ou de 
grupos com grande vocação hegemônica.

Em suma, a ideologia é uma concepção de mundo articulada a uma ética 
de ação e conduta correspondente: fato que faz com que Gramsci afirme que 
tudo é política (Coutinho, 1999); política que, por sua vez, é considerada – em 
sua acepção ampla – enquanto atividade que visa a manutenção (conservação 
e manipulação) ou transformação (libertação) de determinada ordem econômi-
co-social (Coutinho, 1999; Hobsbawm, 2010). Sendo assim, a própria política 
estabeleceria o nexo entre a hegemonia e a educação:

A educação é um campo no qual a teoria e a prática, a cultura e a política, 
inevitavelmente, se confundem; em que a pesquisa e a descoberta teórica 
se misturam com a ação social e política. Frequentemente, se faz uma dis-
tinção, quando não uma oposição, entre esses dois aspectos da educação. 
A utilização ideológica da cultura e da ciência, muitas vezes, leva à “neutra-
lização” dos efeitos educativos e políticos do desenvolvimento cultural e à 
“justificativa” do poder político por meio de teorias domesticadas que, por 
isso, podem ser definidas como “ideologias” (Monasta, 2010, p. 12).

Estas constatações são importantes, atualmente, na medida em que se 
reconhece os processos de mercantilização da universidade pública brasileira 
e a crescente privatização e oligopolização da educação superior. Processos 
que, diga-se, não são recentes, mas ganharam novas configurações diante do 
fortalecimento do neoliberalismo no Brasil. Grosso modo, em maior ou menor 
grau, este processo pode ser caracterizado, no pós anos noventa, por uma série 
de imperativos e mudanças (Minto, 2014): redefinição da atuação estatal – au-
mento do seu papel avaliador e diminuição de sua atuação enquanto financiador 
e organizador; e, nesse sentido, vinculação do financiamento das Instituições de 
Ensino Superior (IES) públicas à métricas de eficiência, eficácia e qualidade, bem 
como o estímulo a captação de recursos externos através de parcerias, sobre-
tudo, com o setor privado – daí o estímulo, também, à produção de patentes e 
propriedade intelectual; emulação administrativa, por parte das IES públicas, de 
métodos de gestão de organizações privadas; no plano da educação superior, 
fomento à diversificação das IES e das modalidades de ensino – educação à dis-
tância, cursos de curta duração – para atender públicos e demandas diferentes 
bem como para “baratear” os custos ao cesso a este nível de ensino.

Soma-se a isso o fortalecimento do culto à inovação e empreendedorismo 
na academia; uma flexibilização curricular para adaptar a formação às “novas 
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exigências do mercado”; os processos e mecanismos de precarização do tra-
balho docente e da pesquisa científica; e a crescente oligopolização, globali-
zação e “financeirização” do mercado de ensino superior privado (Dias; Sera-
fim, 2015; Minto, 2014). No bojo destas mudanças, naturalizam-se expressões 
e conceitos como “sociedade e economia da informação e do conhecimento”, 
“sociedade e economia pós-industrial”, dentre outras.

De acordo com Chauí (2003), o conhecimento passou a ser valorizado como 
bem de consumo individual, em detrimento de discussão pública e coletiva. 
Deixa de ser um direito e passa a se configurar enquanto um serviço. Neste 
processo de priorização, em que o mercado foi escolhido para reger a socieda-
de, a universidade pública perde o seu sentido de instituição social e passa a 
trabalhar como uma organização sob critérios de eficácia e produtividade. Nes-
te mesmo sentido, Santos e Almeida Filho (2008) apresentam que essa des-
caracterização da universidade pública brasileira é, na verdade, fruto de uma 
crise institucional, a qual teve sua origem no contrassenso entre a pressão do 
mercado para que a universidade se submetesse a critérios de eficácia e de 
gestão, sintonizada com a necessidade de formação de profissionais poliva-
lentes e flexíveis ao mercado, e a reivindicação de autonomia na definição dos 
objetivos e da missão da mesma3.

Dias Sobrinho (2015) panoramiza este debate pontuando que há disputas 
entre modos de produção de conhecimento e as apropriações que se fazem a 
partir deles. A reflexão acerca do papel da universidade e capitalismo acadê-
mico e o embate presente na educação superior entre um modelo que prioriza 
a capacitação profissional e fortalecimento da economia como fins em si mes-
mos e um modelo que prioriza a formação integral do cidadão e da construção 
de uma sociedade mais justa e democrática são os principais pontos da dis-
puta. Segundo o autor, enquanto temos ilhas de prosperidade, crescimento do 
consumo e avanços científicos e tecnológicos atrelados a grupos específicos, 

3) Pontua-se que esta dinâmica de interação entre universidade e empresa não é nova, mas 
ganha contornos diferentes diante do avanço do neoliberalismo e das modificações no modo 
de produção capitalista sobretudo a partir dos anos 1970 (Serafim, 2011). Estes fenômenos 
não são restritos à realidade brasileira e latino-americana; pelo contrário, manifestam-se sob 
diferentes formas em outras regiões do mundo. A universidade entra como lócus da disputa em 
uma sociedade que passa a reconhecer o conhecimento como um bem de extrema importância  
para a acumulação do capital, estruturando portanto a “economia do conhecimento”, configu-
rando o que alguns autores, como Slaughter e Leslie (1997), denominam de era do capitalismo 
acadêmico (criação de novos cursos e propostas curriculares, novas rotinas de pesquisas e de 
geração de conhecimento, e modificação na estrutura organizacional das instituições para aten-
der demandas de mercado e buscar financiamento privado à pesquisa e a extensão).
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vivemos ilhados em um cenário de incertezas, exclusões sociais, assimetrias 
culturais e globalização da miséria. Essas contradições, fomentadas por um 
modelo de desenvolvimento que prioriza o mercado como meio de organizar a 
sociedade, assumem um espaço no âmago da universidade e vem delineando 
a educação superior.

À vista disso, as atividades de extensão – assim como a pesquisa, o ensino 
e as demais atividades acadêmicas de relevância – não são neutras; portam 
intrinsecamente uma dimensão ideológica e, se é assim, fazem política. Com 
efeito, não é possível pensar uma extensão – e nem uma universidade – mais 
conectada às classes subalternas sem disputar a hegemonia nestas insti-
tuições e resistir aos processos citados. Afasta-se, também, das concepções 
extensionistas “pluralistas” e “idealistas”, sejam em âmbito progressista ou 
conservador, que atribuem à universidade brasileira a necessidade e a possibi-
lidade de “atender a tudo e a todos”, descolando-a de sua condição histórica 
concreta; isso leva, também, a compreender os próprios limites da luta con-
tra-hegemônica nestas instituições.

Assim, desenha-se um dos nossos argumentos centrais: não é possível 
apreender a extensão universitária e elaborar um arcabouço teórico-prático ca-
paz de transformá-la ou conduzi-la às demandas e necessidades dos grupos 
subalternos sem identificar as funções concretas das universidades – e do 
próprio ensino superior – na sociedade, política e economia; não se trata, con-
tudo, apenas de uma necessidade de contextualização, mas de que estas con-
siderações devem fazer parte de qualquer concepção extensionista desejosa 
de estabelecer vínculos mais profícuos com as classes subalternas.

É preciso ressaltar, também, que considerar a universidade enquanto um 
aparelho de hegemonia não significa uma tentativa de “simplificação” ou “re-
dução” da vida e produção acadêmicas concretas em dois eixos opostos, mas 
sim como um conceito capaz de revelar, de forma mais abrangente, a mediação 
– as relações – entre a estrutura econômica, a educação e o conhecimento 
produzido. Como aponta Tonet (2016, p.17):

A totalidade social é, como diz Lukács, “um complexo de complexos”. Se, 
por um lado, o trabalho é o fundamento ontológico do ser social, a complexi-
dade resultante do próprio trabalho fez com que a reprodução do ser social 
exigisse o surgimento de esferas de atividade, com uma especificidade e 
uma legalidade próprias, – tais como arte, religião, política, ciência, direito, 
educação (…) o que não significa que esta hegemonia se expresse sob 
forma mecanicista. Pois, como vimos, o capital é a matriz desta forma de 
sociabilidade apenas no sentido ontológico e exclusivamente neste sentido. 
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Em todos os outros sentidos há, entre todos os momentos da totalidade so-
cial, uma determinação reflexiva e somente uma investigação concreta po-
derá determinar o peso de cada uma num determinado momento histórico.

Por conta disso, faz-se necessário tecer, mesmo que de forma breve, algu-
mas considerações mais específicas sobre a extensão universitária no Brasil. 
Compreende-se que, historicamente, a extensão no Brasil se manifestou sob 
diversas formas e concepções, a depender, basicamente: dos atores que as 
praticaram ou as conceberam, como estudantes, docentes e órgãos estatais 
junto às universidades; e os condicionantes e alternativas proporcionadas pela 
própria condição organizacional universitária e sua interação para com a con-
juntura e estrutura econômica, política e social (Melo Neto, 2002; Fraga, 2012; 
Paula, 2013).

Esta construção histórica culmina hoje, no Brasil, com algumas concepções 
e práticas extensionistas (Melo Neto, 2002; Fraga, 2012; Paula, 2013): a con-
cepção assistencialista, onde os acadêmicos buscam oferecer assistência à 
população através de “repasses de conhecimento” ou atuação técnica em pro-
blemas; a prestação de serviços às empresas e governos; a extensão comu-
nitária e suas diversas metodologias e perspectivas ideológicas, teóricas e 
pedagógicas que buscam interagir, em linhas gerais, com comunidades e popu-
lações marginalizadas; a concepção de extensão enquanto divulgação científica 
e formação técnica a um público que não tem acesso ao ensino de graduação 
e pós-graduação tradicionais, como cursos, palestras e eventos; a extensão en-
quanto vínculo entre universidade e empresa, especialmente no que se refere 
à transferência e desenvolvimento de inovações tecnológicas; dentre outros.

O interessante a se notar, neste aspecto, é que muitas destas práticas, 
historicamente, não desenvolveram conceitos ou definições que tentassem ex-
plicar as atividades extensionistas praticadas. Além do mais, elas não são pu-
ras, pois muitas das concepções misturam-se entre si nas práticas concretas. 
Essas conclusões são suportadas pelas análises de Reis (1996), Melo Neto 
(2002) e Souza (2010), que identificam um padrão acadêmico extensionista 
brasileiro assistemático, pontual (não processual ou contínuo), fragmentado e 
não integrado institucionalmente à pesquisa e ao ensino. Em outras palavras, 
a extensão se constituí enquanto uma função relativamente desvalorizada – 
em âmbito de recursos, apoio institucional, reconhecimento e desenvolvimento 
teórico – se comparado à pesquisa e ao ensino. Essas considerações atingem 
principalmente, em nossa opinião, a chamada extensão comunitária que, abran-
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gendo um rol de práticas com diferentes matizes ideológicas e teórico-práticas, 
tem pouco peso acadêmico e político nas universidades em geral4.

Buscando combater este problema, algumas concepções extensionistas 
foram desenvolvidas e acabaram por elevar, de forma idealizada, o status da 
extensão enquanto uma função capaz de modificar a pesquisa, o ensino e a 
própria institucionalidade acadêmica. É o caso, por exemplo, da construção 
prática e conceitual do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 
Públicas Brasileiras, tido como o principal ator extensionista em âmbito nacio-
nal – tanto pelo desenvolvimento teórico quanto influência de políticas de ex-
tensão à nível nacional e institucional – a partir da redemocratização brasileira 
ocorrida em 1988 (Diniz, 2012). Com efeito, faz-se necessário salientar que o 
conceito de extensão e a atuação da entidade estão vinculadas à emergência, 
no debate político do final da década de oitenta e início da década de noventa, 
de temáticas relativas à cidadania, democratização da universidade, bem como 
maior atenção aos problemas sociais como pobreza, geração de trabalho e 
renda, meio ambiente, direitos humanos, dentre outros (Souza, 2010). O Fórum 
também pautou sua atuação em torno de três eixos principais para além do 
avanço no campo conceitual e temático: a institucionalização, financiamento e 
avaliação da extensão.

O Forproex define, atualmente, a extensão como “um processo interdiscipli-
nar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transfor-
madora entre Universidade e outros setores da sociedade” (Forproex, 2012, 
p. 15)”. Em linhas gerais, este conceito apresenta enquanto princípios, em-

4) Nesse ponto, é importante destacar, historicamente, o peso e influência das concepções e 
práticas extensionistas levadas a cabo por estudantes brasileiros, sobretudo pela União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE), entidade que representa os estudantes do ensino superior no Brasil 
em âmbito federal. Especialmente, a UNE se tornou o principal ator extensionista no Brasil no 
período entre 1955 e 1964 através da realização, em todo o país, de atividades culturais com a 
população que embutiam uma carga política de conscientização sobre os problemas e mazelas 
sociais (SOUZA, 2010). Hoje, a UNE não figura-se mais enquanto um ator significativo no âmbito 
da extensão, muito por conta da desmobilização ocorrida a partir do Golpe Militar de 1964, que 
a tornou uma organização clandestina. É de destaque, também, a extensão praticada com base 
no chamado método Paulo Freire, sobretudo na questão da alfabetização e educação popular 
(FRAGA, 2012). A extensão comunitária no Brasil também recebeu fortes impulsos da Reforma 
de Córdoba de 1918, sobretudo no que se refere ao questionamento do papel da universidade 
diante das condições estruturais dos países latino-americanos e a necessidade de democratizar 
e modernizar as instituições acadêmicas. Não trataremos desta história, rica em detalhes e im-
portância, dado o escopo do artigo. Porém, considera-se que tanto a extensão do Forproex (que 
será apresentada ao longo do texto quanto as concepções críticas, tem por inspiração todos 
estes movimentos em âmbito latino-americano e brasileiro.
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basados por uma matriz freiriana: a ideia de extensão enquanto processo; a 
ideia de diálogo e da troca entre os conhecimentos acadêmicos e dos grupos 
sociais; a indissociabilidade e integração entre ensino, pesquisa e extensão; a 
extensão enquanto produtora de conhecimento e transformadora do ensino e 
da pesquisa; e a ideia de interdisciplinaridade. Assim, reconhece-se a importân-
cia e relevância concreta da entidade, sobretudo ao trazer temáticas relaciona-
das a problemas concretos da população, fortalecer o debate sobre a extensão 
nas universidades e reforçar a ideia de que os vínculos entre a academia e 
as comunidades devam acontecer de forma interativa, dialógica e processual, 
bem como indissociável com a pesquisa e o ensino e com vistas à criação de 
conhecimento novo5.

Assim, de uma forma progressista, na intenção de chamar a atenção à 
necessidade de a universidade estabelecer um compromisso para com os pro-
blemas sociais da maioria da população através de vínculos processuais e dia-
lógicos, o Fórum – e muitas concepções e discursos sobre a extensão – acabou 
por elevar esta função a um status idealizado de “redenção” da universidade 
enquanto transformadora do ensino, pesquisa e da própria comunidade en-
quanto um instrumento de resolução de problemas sociais (Melo Neto, 2002; 
Botomé, 1999). Assim, atribuem um peso excessivo à extensão e ignoram as 
necessidades de se pensar, sobretudo, a produção de conhecimento e a for-
mação enquanto dimensões centrais da universidade (Botomé, 1999).

Em outras palavras, a extensão propagada reveste-se enquanto uma função 
“salvadora e transformadora” da universidade, desconsiderando a fragilidade 
atual desta função em relação as outras duas; e, como as principais funções 
historicamente constituídas são o ensino e a pesquisa, este conceito acaba por 
desviar a crítica ao centro do problema, qual seja, o próprio padrão de se fazer 
ciência e ensino (Botomé, 1999; Santos, 2006; Melo Neto, 2002).Com efeito, se-
ria equivocado centrar a transformação da universidade em direção a um contato 
mais profícuo e transformador com seu entorno através da extensão. Ao invés 
disso, dever-se-ia repensar, antes, a própria estrutura da formação e da pesquisa 
para inserir nestas, de forma “diluída e integrativa”, dimensões extensionistas.

5) Sabemos que o Fórum de Pró-Reitores das Universidades Públicas Brasileiras não é uma 
entidade homogênea e, ao longo do tempo, modificou sua atuação. Ele não exclui, por exemplo, 
temas como vinculação entre universidade e empresa, desenvolvimento de inovações, dentre 
outros (desde que, bom dizer, respeite-se o status e financiamento público da Universidade e 
que estas temáticas estejam integradas a objetivos extensionistas mais amplos). Porém, acha-
mos seguro argumentar certa continuidade na atuação da entidade no que diz respeito a sua 
concepção e as temáticas de relevância.
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Já Melo Neto (2001), assumindo também que o questionamento da relação 
entre a universidade e a sociedade não pode ser inteiramente mediatizada pela 
extensão e pela ideia de “via de mão dupla”, pontua:

Imagina-se que um ente concreto [a extensão] liga os dois outros consti-
tuintes: ensino e pesquisa. Contudo, o ensino e a pesquisa também podem 
constituir esse ente. Mas será necessário que se saiba o significado de 
meio que é colocado nessa conceituação. Será o meio um instrumento com 
o qual se pode chegar a outras conjecturas sobre extensão? Será um instru-
mento com o qual se domina a própria extensão, o ensino ou a pesquisa? 
E mais: quais as outras possíveis conjecturas? Será o meio o intermediário 
para se chegar ao ensino e à pesquisa? Precisa-se desse meio? Extensão é 
apresentada ainda como “uma forma de corrigir a ausência da universidade 
na problemática da sociedade”. A extensão, aqui, se externa como forma. 
Terá essa forma um conteúdo? Se houver, a questão a ser posta será: E 
qual é o conteúdo dessa forma? Mas a formulação vai mais além. Nessa 
compreensão considera-se a universidade como ausente dos problemas da 
sociedade. É verdade que ela está ausente de vários problemas, mas é tam-
bém verdade que se faz presente em outros tantos problemas. No campo 
das Ciências Sociais, por exemplo, por que nos cursos de graduação não se 
estuda “Brasil” ou “América Latina”? Em tantos cursos de Medicina não se 
estudam as doenças tropicais. Essas mesmas indagações podem ser feitas 
em relação à pesquisa (Melo Neto, 2001, p.244-245).

Partindo destas críticas, e adotando uma perspectiva gramsciana, Melo 
Neto (2002) desenvolveu uma acepção de extensão considerando-a enquanto 
trabalho social útil. Assim, o autor pontua que:

A tese aponta, portanto, no sentido da existência concreta e objetiva des-
ta possibilidade, que, porém, não é mais do que possibilidade e, mesmo 
assim, limitada. Nesses termos, é demarcadora: por um lado, a extensão 
universitária não tem necessariamente que ser reprodutora e, assim, uma 
extensão da dominação; por outro lado, é ingênua e ilusória a pretensão de 
tomá-la como revolucionária das relações sociais, dadas suas condições 
e suas limitações institucionais, sociais e políticas. O resgate da possibili-
dade de contribuição para a construção de uma nova hegemonia, na pers-
pectiva das classes subalternas, parece ser capaz de esclarecer relações 
decisivas e contradições importantes da instituição universidade na área 
de extensão, encaminhando uma reconceituação deste campo enquanto 
trabalho social (Melo Neto, 2002, p.17)
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Nesta concepção, a de trabalho social útil, a universidade, através do ensino 
e da pesquisa, iria à comunidade e construiria, em conjunto a ela, algum tipo de 
trabalho centrado em problemas concretos. Dessa forma, sendo considerada 
enquanto um processo de trabalho social, a atuação concreta da universidade 
junto à comunidade geraria um produto – o próprio conhecimento – compartil-
hado tanto pela universidade quanto pela comunidade ou grupo social. Haveria, 
nesse processo, uma dimensão educativa destas comunidades, um trabalho 
“produtor de conhecimento científico e, ao mesmo tempo, produtor de cons-
ciência política para a ampliação da hegemonia dos setores subalternos da 
sociedade” (Melo Neto, 2002, p.253).

Não temos a pretensão de analisar ou criticar esta acepção. Ressaltamo-la, 
sobretudo, pelo reconhecimento da importância de se pensar “metodologias” e 
“pedagogias” da interação entre universidade e grupos subalternos centradas 
em uma práxis alinhada ao materialismo histórico dialético. Pretende-se, isto 
sim, inserir uma dimensão que complementaria esta proposta: a de visualizar a 
extensão dentro de uma acepção mais ampla da relação entre universidade e 
grupos sociais subalternos, qual seja, a de formação de intelectuais orgânicos 
juntos a elas, sejam eles os próprios acadêmicos ou o apoio ao desenvolvimen-
to destes nas próprias comunidades.

Pode-se retomar, em Gramsci, que cada classe social, “nascendo no terre-
no originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, cria 
para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais camadas de intelec-
tuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função” (Gramsci, 
2001, p. 15). Dessa forma, o empresário cria para si, por exemplo, o técnico da 
indústria, o cientista da economia, o gerente, jornalistas, professores, dentre 
outros, cuja função é organizar e dirigir a vida produtiva, social e política6; con-
figuram-se, assim, como elos de mediação entre grupos sociais e elementos 
chaves de intervenção ideológica, política e prática nas massas (Silva, 2016). 
Nesse sentido, os intelectuais têm função de hegemonia ou contra-hegemonia 
e são imprescindíveis à manutenção de determinadas relações de dominação 
através da criação de consenso e direção. Bom lembrar, contudo, que todos os 
seres humanos têm a capacidade de tornarem-se intelectuais, mas nem todos 
exercem efetivamente esta função (Gramsci, 2001).

6) Sabe-se que Gramsci (2001) divide em dois os tipos de intelectuais: os tradicionais e os or-
gânicos. Os tradicionais são aqueles intelectuais que cultivam um tipo de cultura e pensamento 
que outrora fora dominante ou relevante (como algumas correntes religiosas, dentre outras). 
Abordamos aqui unicamente os orgânicos.
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Porém, Gramsci (2001) pontua que os intelectuais orgânicos estariam, as-
sim como a organização produtiva, submetida a toda sorte de divisões e espe-
cializações, culminando, muitas vezes, em um aparente distanciamento destes 
grupos em relação à politica através de mediações cada vez mais complexas 
possibilitadas pela criação de instituições sociais. Em consequência, há dife-
rentes tipos de intelectuais de acordo com a grau e a qualidade de especiali-
zação em que se encontram e, com isso, diferentes instituições formadoras, 
científicas e educacionais. Nas palavras de Monasta (2010, p.33):

Gramsci nos oferece um método de análise e de ação educativa centrado 
nos tipos de intelectuais e nas diferentes funções que desempenham na 
sociedade, bem como uma nova estratégia educativa que pode renovar tam-
bém o sistema de educação propriamente dito, o ensino primário, secun-
dário e superior. No que concerne à teoria geral da educação de Gramsci, 
acreditamos que na sociedade moderna o novo tipo de intelectual pode ser 
encontrado mais facilmente entre os administradores e gerentes da indús-
tria e dos serviços, nos altos cargos da administração pública e na burocra-
cia central e local, bem como na profissão docente e no setor cada vez mais 
importante da formação profissional e do trabalho, e menos entre os tradi-
cionais círculos “acadêmicos”, que, no entanto, desempenham o papel de 
formadores de opinião. Estes últimos intelectuais estão se tornando, mais 
ou menos conscientemente, um anteparo ideológico de operações políticas 
e culturais decididas e executadas não por eles, mas por meio deles.

De fato, as universidades, enquanto aparelhos de hegemonia, produzem 
concretamente os intelectuais orgânicos à classe dominante em dois sentidos: 
na formação de mão de obra ao mercado e demais instituições e na formação 
e atuação de pesquisadores e docentes através de suas atividades gerais de 
pesquisa, de ensino e de extensão. Porém, se se considerar as classes subal-
ternas, seria possível pensar em abrir trincheiras contra-hegemônicas na pes-
quisa, ensino e extensão – e, preferencialmente, na articulação entre estes – 
que possam potencializar a formação destes intelectuais orgânicos? Em outras 
palavras, em nossa acepção, a extensão seria um dos espaços de formação, 
baseada na pesquisa e no ensino, destes intelectuais; mas não seria o único 
espaço, pois se compreende que a própria pesquisa e ensino – e qualquer 
arranjo concreto que se faça entre as três funções – possuem condições, mes-
mo com as limitações destacadas, de se fazer também este movimento.

Considerar a universidade enquanto um espaço de formação de intelectuais 
orgânicos às classes subalternas implica, assim, pensar em abrir trincheiras 
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concretas na formação, na pesquisa e na extensão, bem como na luta contra 
hegemônica na vida acadêmica. Implicaria, também, repensar os espaços de 
mediação entre universidade, movimentos sociais, comunidades e o Estado em 
direção de se criar direção intelectual e moral a projetos de sociedade distintos.

Apontamentos conclusivos
As ideias apresentadas anteriormente tencionam oferecer reflexões que apoiem, 
em alguma medida, desenvolvimentos teórico-práticos sobre a extensão univer-
sitária e sobre a relação entre a universidade e as classes subalternas. Ao con-
siderar a universidade enquanto aparelho de hegemonia, chegou-se a algumas 
“conclusões” que se configuram, ao mesmo tempo, como pontos de partida para 
aprofundamentos necessários. São elas: a necessidade de se resistir aos pro-
cessos de mercantilização e privatização das universidades públicas e do ensino 
superior brasileiro; a necessidade de se pensar os vínculos entre universidade e 
classes subalternas enquanto formação de intelectuais orgânicos junto a elas, 
o que implica abrir trincheiras de luta contra-hegemônica no ensino, pesquisa 
(repensando a própria produção científica) e extensão; considerar a extensão, 
baseada nas outras duas funções, enquanto um espaço importante de formação 
destes intelectuais; reconhecer os próprios limites concretos destas lutas nos es-
paços universitários; pensar em uma postura intelectual diferente por parte dos 
acadêmicos que, subsumidos por um produtivismo científico alienante, encon-
tram dificuldades à atuação política; e a necessidade de se pensar “pedagogias” 
e “metodologias” de interação entre a universidade e os grupos subalternos.

Nesse sentido, termina-se o artigo com a seguinte provocação:

A figura do intelectual “engajado” entra em declínio e fala-se cada vez menos 
de intelectuais “orgânicos”, das “classes” trabalhadoras, de “militantes” e 
de educadores populares. Por toda parte, despontam gestores, intelectuais 
céticos e políticos pragmáticos (…) Sob a forte influência do neoliberalismo 
na economia e da pós-modernidade na cultura, muitos intelectuais foram 
gradualmente deslocados do chão da fábrica e dos movimentos de massa 
para o campo do marketing, da estética e do fantasmagórico cenário da 
“vídeo-esfera”. A crise do intelectual popular acontece não apenas devido à 
“revolução tecnológica”, mas também pela dissolução dos “sujeitos coleti-
vos”, pela relativização dos valores públicos (…) Assim, ao longo dessas úl-
timas duas décadas, vimos emergir como onda avassaladora uma crescente 
categoria de intelectuais que se disseminaram na mídia, na publicidade, no 
entretenimento, em Organizações Não-Governamentais (ONGs), em serviços 
administrativos e no controle do sistema (Semeraro, 2006, p.382-383)
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Portanto, a agenda de pesquisa e ação que se colocam diante dos proble-
mas atuais impele-nos, hoje, de retomar a noção gramsciana de intelectual 
orgânico e, consequentemente, questionar o papel da universidade e da ex-
tensão universitária neste processo. Em suma, nossa proposta é que se pense 
a extensão enquanto um dos espaços de formação destes intelectuais junto às 
classes dominantes, o que implicaria a criação de espaços de mediação entre 
a universidade e grupos sociais, levando-se em conta a importância dos que já 
existem. Além do mais, impeliria também disputar a hegemonia no ensino e na 
pesquisa para que alicercem a extensão neste processo e/ou abarquem, nelas 
mesmas, “dimensões extensionistas”.
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo central colocar em questão se as crianças 
tem sido consideradas sujeitos sociais relevantes dentro da extensão universi-
tária. Apresenta-se a experiência do coletivo de extensão universitária Universi-
dade Popular, que na sua trajetória se encontra com as crianças Sem Terrinhas 
do acampamento Elizabeth Teixeira, as quais na práxis educativa vão mostran-
do a necessidade de refletir sobre a prática modificando as ações extensionis-
tas realizadas. Aborda-se a realidade histórice e atual da infância na América 
Latina e a necessidade das políticas e práticas extensionistas repensarem a 
infância e as crianças como sujeitos das suas ações.
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Os meninos à volta da fogueira
Vão aprender coisas de sonho e de verdade
Vão perceber como se ganha uma bandeira

E vão saber o que custou a liberdade

Palavras são palavras não são trovas
Palavras deste tempo sempre novo

Lá os meninos aprenderam coisas novas
E até já dizem que as estrelas são do povo

Aqui os homens permanecem lá no alto
Com suas contas engraçadas de somar

Não se aproximam das favelas nem dos campos
E tem medo de tudo que é popular

Mas os meninos deste continente novo
Hão de saber fazer história e ensinar

[À volta da fogueira, Martinho da Vila]

Em junho, no Brasil, é mês de comemorar a colheita do milho plantada no fi-
nal de março. Diz, planta-se em São José para colher em São João. Festa de 
São João, conhecida como a “festa junina”. No último São João, as crianças 
do Acampamento Elizabeth Teixeira organizaram uma grande festa junina para 
toda a comunidade. A festa aconteceu no espaço das crianças, no parquinho 
infantil, espaço que ainda está sendo construído, coletivamente, em mutirão, 
entre crianças e adultos. Ali houve uma fogueira. Os meninos e meninas à volta 
da fogueira, embaixo de um céu estrelado, relembraram sua história, nos ensi-
nando um pouco sobre sonho e liberdade.

Essa história dos meninos e meninas do Acampamento Elizabeth Teixeira, 
completam dez anos. E, se puderam eles e elas organizarem uma festa junina, 
reunindo toda a comunidade acampada à volta da fogueira, é, pois, parte de um 
processo intenso de lutas compartilhadas com seus pais e mães, avôs e avós, 
amigos, parceiros, educadores e educadoras. Fogueira e festa que celebram 
um intenso trabalho coletivo, em que pudemos participar na condição de edu-
cadores populares dentro de um coletivo de extensão universitária.
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A experiência de trabalho educativo com as crianças Sem Terrinha1 modificou 
e tem modificado nosso olhar e nossa prática de educadores populares no mun-
do. A partir do impacto que o trabalho com as crianças teve sobre a nossa práxis 
educativa, foi preciso repensar nossa prática extensionista, o lugar e a impor-
tância que o trabalho com as crianças alcança dentro da extensão universitária.

Nesse sentido, o objetivo deste artigo refletir sobre o espaço das crianças 
na extensão universitária. Para isso o caminho do artigo inicia com uma breve 
apresentação da experiência de extensão universitária do coletivo Universidade 
Popular junto ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), com 
intuito de mostrar como a relação com o movimento social modifica a maneira 
de pensar a educação e, principalmente, a educação das crianças. Num segun-
do momento, remetemos à práxis educativa com as crianças e como elas, as 
próprias crianças, vão modificando nosso modo de ver o mundo e de construir 
os espaços educativos. Entendemos que foi a partir da nossa trajetória na 
extensão universitária, e tendo como princípio político-educativo a educação 
popular, que pudemos refletir sobre nossa prática, repensando caminhos para 
a atuação na extensão.

Levando em conta essa experiência particular, somada a uma histórica 
realidade da infância latino-americana, colocamos em questão, num terceiro 
momento, a infância e as crianças como sujeitos da extensão universitária, 
apontando para a necessidade atual de se repensar essa relação e o lugar da 
infância nas políticas extensionistas.

 

Descaminhos da extensão
As reflexões presentes neste artigo têm início com o trabalho sistemático com 
as crianças Sem Terrinha, do qual surgiram as questões que permeiam o artigo, 
e no qual os autores atuam como educadores(as) infantis. É assim, antes, uma 
reflexão a partir da prática educativa com as crianças, como práxis, na qual 
prática e teoria vão se modificando constantemente.

Somos educadores(as) desde o ano de 2009 na Ciranda Infantil do acampa-
mento Elizabeth Teixeira pertencente ao Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST). Nos últimos anos temos feito um esforço de reflexão sobre 

1) “O nome Sem Terrinha surgiu por iniciativa das crianças que participaram do Primeiro En-
contro Estadual das Crianças Sem Terra do Estado de São Paulo, em 1996. Elas começaram 
a se chamar assim durante o encontro e o nome acabou sendo incorporado à identidade das 
crianças que participam do MST em todo Brasil” (RAMOS, 1999, p. 26).
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a prática coletiva de educação que o coletivo Universidade Popular (UP) realiza 
junto ao acampamento na tentativa de responder alguns questionamentos sus-
citados pela experiência com os pequenos sujeitos daquele espaço educativo.

Esse esforço reflexivo nos recolocou questionamentos que surgiram nes-
ses dez anos de atuação: que tipo de educação infantil se faz necessário na 
realidade da luta pela terra? Que pedagogia o MST tem pensado e praticado nos 
espaços educativos para as crianças Sem Terrinha? De que maneira faz sentido, 
hoje, a Educação Popular como prática pedagógica da educação infantil? Que prá-
ticas extensionistas têm pensado e atuado sobre a infância e com as crianças?

Este artigo não tem pretensão de conseguir dar respostas a todas essas 
perguntas, mas elas foram essenciais para estabelecer o foco e caminhos das 
reflexões colocadas por este artigo.

As crianças sempre foram as nossas interlocutoras da vida no acampamen-
to Elizabeth Teixeira. Como educadores, nos fizemos pesquisadores. Porque as-
sim somos. Não há modo de sermos educadores sem sermos pesquisadores, 
sem conhecer a realidade, sem estar no mundo disposto a refletir sobre ele e 
ao mesmo tempo modificá-lo. Educação é antes de tudo práxis, ação e reflexão, 
como processo coletivo. Nós e as crianças fomos assim descobrindo o mundo. 
Na relação com elas fomos apreendendo a realidade em que viviam. E é dessa 
posição de educadores-pesquisadores que brotam as palavras deste trabalho.

A experiência da prática educativa da Ciranda Infantil do acampamento Eli-
zabeth Teixeira2 localizado no município de Limeira, estado de São Paulo. Hoje 
vivem no acampamento cerca de 60 crianças filhos e filhas das 100 famílias 
que compõem a comunidade. A terra foi ocupada no mês de abril de 2007 por 
195 famílias, a comunidade foi despejada violentamente em novembro do mes-
mo ano e voltaram a reocupar a terra em dezembro, algumas semanas depois 
da reintegração de posse3.

Em março de 2008 a área ocupada é cedida ao INCRA para fins de refor-
ma agrária. Contudo, somente no ano de 2012 a prefeitura retira o processo 
de interesse na área e se reinicia o cadastramento das 100 famílias que ali 

2) O nome do pré-assentamento foi escolhido em homenagem a Elizabeth Teixeira (1925-), mul-
her, militante e liderança da Liga Camponesa de Sapé, no estado da Paraíba. Em 13 de fevereiro 
de 2015, Elizabeth Teixeira completou 90 anos. Mais informações sobre a história e vida da 
lutadora Elizabeth Teixeira ver em: http://www.anovademocracia.com.br/no-10/1134-memo-
rias-da-luta-camponesa-elizabeth-teixeira
3) No curta-metragem Entre Terras e Céus pode-se acompanhar a história do pré-assentamento 
Elizabeth Teixeira a partir dos relatos das próprias acampadas e acampados: parte 1) https://
www.youtube.com/watch?v=rQ8uAXV7U3o; parte 2) https://www.youtube.com/watch?v=1d0Tg-
DioAQc; parte 3) https://www.youtube.com/watch?v=rWHnpMjM5wc.
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vivem. Um processo de luta e resistência que demonstra a vitória das famílias 
do acampamento que hoje, depois de 10 anos das famílias vivendo embaixo da 
lona-preta, está prestes a se transformar em assentamento.

A Ciranda Infantil do acampamento se constituiu como espaço educativo e 
de encontro das crianças da comunidade. Ali as educadoras e educadores do 
coletivo Universidade Popular (UP)4 foram experienciando com as crianças a 
construção dessa prática educativa coletiva.

A história da Ciranda Infantil do acampamento Elizabeth Teixeira é a história 
de um sujeito coletivo. O início dessa história é o momento da aproximação do 
coletivo de extensão Universidade Popular junto ao processo de reocupação da 
área rural em dezembro de 2007, pois “é nessa reocupação que a história do 
acampamento Elizabeth Teixeira se cruza com o coletivo Universidade Popular” 
(Universidade Popular, 2013, p.18).

O Coletivo Universidade Popular surgiu a partir da crítica aos métodos, for-
mas, posicionamento político e limites do movimento estudantil na Unicamp 
diante da greve que se instaurou em 20075. Tais mobilizações mostravam a 
incapacidade do movimento estudantil apresentar soluções concretas para os 
problemas da universidade, assim como de construir uma ação articulada com 
a sociedade que estava para além dos muros da universidade.

Diante das críticas aos caminhos que a greve tomou e das resoluções que 
tivera, vários estudantes formam o coletivo Universidade Popular, a partir da 
decisão de atuar para fora dos muros da universidade. Essa decisão de buscar 
fora da universidade um espaço de ação política teve como base diversos estu-
dos e formações que o coletivo realizou sobre temas como: outros modelos de 
Universidade na América Latina; a delinquência acadêmica, baseado no texto 
de Maurício Tragtemberg(1981); a burocracia da Universidade e das organi-
zações e grupos que tentavam “dirigir” a greve naquele ano; autonomia e auto-
gestão; e, educação popular. Lemos textos de Paulo Freire (1987), Carlos Ro-
drigues Brandão(1982), Pedro Benjamin Garcia(1980), Antonio Gramsci(1968), 
João Bernardo(2005), etc.

4) Para o histórico detalhado do coletivo e a descrição das atividades, ver livro “Na autonomia do 
povo, o poder popular: experiências com Educação Popular no acampamento Elizabeth Teixeira”, 
de organização do Coletivo Universidade Popular e lançado em abril de 2015. Em: https://issuu.
com/coletivouniversidadepopular/docs/publica____oup
5) Greve em oposição aos decretos do então governador paulista José Serra (PSDB) que tin-
ha como tema central a questão da “autonomia universitária”. Para mais informações http://
www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Educacao/%27Decretos-do-governo-interferem-na-au-
tonomia%27-diz-vice-reitor-da-USP/13/13134;http://www.midiaindependente.org/pt/
green/2007/06/383909.shtml
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Diante dessas formações e estudos, o coletivo resolve buscar espaços de 
atuação fora da Universidade. Ainda em 2007, em abril, o MST realizava na 
cidade de Limeira uma ocupação de terras com 250 famílias. Em novembro, a 
notícia do despejo violento sofrido pelos acampados chegou até os integrantes 
do coletivo Universidade Popular que se mobilizou para contribuir na reocu-
pação da área junto ao MST.

Estar presentes no processo de reocupação da área foi fundamental para a 
relação dos estudantes com os acampados e com a coordenação do acampa-
mento. Hoje entendemos que ali pudemos descobrir a educação popular que 
pretendíamos realizar com os acampados, na qual o termo “popular” não se 
refere apenas ao povo, ao saber do povo, à educação para o povo, mas antes 
à aliança com o povo, ao lado do povo no enfrentamento político da situação 
desumanizante em que nos encontramos.

Após o processo de reocupação, os integrantes do coletivo Universidade 
Popular se mostraram dispostos a apoiar o acampamento. O desafio colocado 
para o coletivo era de alfabetizar jovens e adultos do acampamento Elizabe-
th Teixeira. Para isso o UP decidiu organizar algumas formações sobre edu-
cação popular, uma vez que ninguém tinha experiência com alfabetização. As 
formações, com novos estudos, foram constituindo a Educação Popular como 
mais um dos princípios do coletivo que, para além de um método de ensino, se 
colocava como compromisso com as classes populares, o combate à opressão, 
exploração e como projeto de emancipação e transformação social.

Em 2008 o coletivo iniciou as primeiras atividades de extensão em alfabeti-
zação que foram realizadas nas casas de algumas pessoas do acampamento. 
Nas atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA), os adultos, em sua 
maioria mulheres, enfrentavam dois problemas: ou não podiam ir aos encon-
tros porque “precisavam ficar em casa cuidando das crianças” ou quando leva-
vam as crianças essas “davam trabalho” e “atrapalhavam as aulas”. E todas 
as vezes que chegavam estudantes do UP para realizar atividades no acam-
pamento eram as crianças que primeiro os recebiam, requerendo a atenção e 
disponibilidade para brincar. Elas se fizeram presente desde o início.

Desse “problema” enfrentado pelos adultos nos encontros da EJA, por um 
lado, e dessa manifestação de interesse das crianças em terem a atenção das 
educadoras e educadores, por outro, que surgiu a necessidade de deslocar al-
gumas educadoras e educadores do UP para “cuidar” das crianças.

As educadoras e educadores não tinham experiência para lidar com elas. 
Nem a formação acadêmica, nem os estudos que faziam no coletivo de ex-
tensão davam conta de ajudar no que fazer com as crianças.
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Contudo, as crianças foram mostrando quem eram elas. Nos contavam os 
processos de ocupação e despejo que passaram: as balas, tiros, os helicópte-
ros, policiais, as famílias saindo da terra e barracos enterrados num grande bu-
raco no chão, juntamente com documentos, móveis, roupas. Tudo era relatado 
com naturalidade como uma memória viva desse sofrimento que vivenciaram. 
Em meio aos relatos, cada criança tinha a sua versão da história. E criavam ou-
tras incríveis. Criações das mais diversas em cima da “história real” que sabía-
mos que houvera. Mas porque aquelas histórias que contavam não eram reais?

Foram as mesmas crianças que nos mostraram o que queriam fazer, brincar, 
aprender. Elas nos iam educando a olhá-las como crianças. E como crianças que 
vivem no assentamento, vivenciam a história à sua maneira, que estudam, aju-
dam as mães e pais, convivem, compartilham e constroem cotidianamente aque-
le espaço. Tivemos que reaprender a olhar para as crianças pois sempre havia 
uma criança pronta para brincar, aprender, ensinar, aprender-ensinar-brincando.

A partir das próprias crianças foi se conformando um espaço próprio para 
elas. Diferentemente da demanda do “cuidar” que viera dos adultos da EJA, as 
crianças mostraram as suas necessidades e foi-se conformando um espaço 
educativo pensado nas especificidades das crianças e da infância daquele lugar.

Descobrimos que algumas mães eram do Setor de Educação do acampa-
mento e responsáveis pela infância e por cuidar das crianças em alguns mo-
mentos. Foram elas que contaram que o próprio MST tinha uma proposta de 
educação, a Pedagogia do Movimento (CALDART, 2012), como também uma 
proposta de espaço educativo para a infância Sem Terra, a Ciranda Infantil.

Assim, nos aprofundamos em estudos sobre Educação Popular, a Pedagogia 
do Movimento Sem Terra, sobre o a proposta do MST para a Ciranda Infantil, 
além de irmos aprendendo na prática, e como práxis, como podíamos dar novos 
contornos à “nossa” Ciranda Infantil do acampamento Elizabeth Teixeira.

No trabalho com as crianças essa dinâmica de atuação foi importantíssima, 
uma vez que, como vimos, existia pouco acúmulo sobre o trabalho com a edu-
cação infantil e, foram as próprias crianças e a experiência do movimento social 
que nos ensinou a reconfigurar nosso olhar junto às crianças e um outro modo 
de pensar e fazer educação dos Sem Terrinhas.

Reflexões sobre a prática educativa com as crianças
O Coletivo Universidade Popular, desde que iniciara as atividades de educação 
junto ao MST, havia se dedicado a estudos sobre Educação Popular. Contudo, a 
Educação Popular parecia não falar sobre as crianças e nos perguntávamos o 
porquê desse silêncio.
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Fomos atrás de leituras que pudessem evidenciar o que a realidade nos 
mostrava: as crianças como sujeitos da sociedade. Diante disso, buscamos 
dialogar as teorias do campo da Sociologia da Infância, que colocam em evidên-
cia as crianças como protagonistas no mundo, com as reflexões e experiências 
da Educação Popular, que destacam o papel dos homens, mulheres e crianças 
como sujeitos da práxis educativa e sujeitos da história.

No início deste artigo, pontuamos a maneira pela qual a realidade vivida nas 
práticas educativas com as crianças nos suscitou algumas perguntas que nos 
levaram a buscar teorias que as pudessem responder. Esse movimento de abs-
tração da realidade imediata ajudou-nos a complexificar nossa compreensão 
sobre as crianças e nos auxiliou a repensar e modificar o olhar e a prática edu-
cativa realizada com as crianças.

Buscamos, assim, algumas leituras do campo da Sociologia da Infância para 
compreender as crianças a partir de um ponto de vista modificado por elas. O 
que nos deu suporte para afirmar aquilo que observávamos: as crianças como 
sujeitos no mundo. As teorias desse campo de estudo abordam as crianças 
nas suas relações sociais entre as crianças, em coletivo, com adultos e com o 
mundo, ou seja, criticam o olhar para a criança individual e as focalizam social-
mente, como atores sociais produtores de culturas infantis.

Marcel Mauss (2010) defende uma análise da infância a partir da sociolo-
gia, em contrapartida às análises psicológicas feitas, principalmente, por Jean 
Piaget. O autor critica Piaget por, em seu método de análise, olhar somente 
para um pequeno grupo de crianças francesas, de classe média e alta, tirando 
desses estudos generalizações para todas as crianças. Para ele importa colo-
car a criança no mundo, como ser social, no meio societário que é a infância.

É esse substrato social, como o próprio autor afirma, que determina as 
crianças como elas vão ser, se organizar, se desenvolver. Reiterando seu argu-
mento, Mauss coloca que “em suma, o senhor parte do individual, e nós do 
social, mas é o mesmo objeto que observamos pelos lados opostos dos binó-
culos” (MAUSS, 2010, p. 239).

Essa inversão dos binóculos, do individual para o social, uma das marcas 
do campo da Sociologia da Infância, sugere que olhemos as crianças sem in-
dividualizá-las, na tentativa de abarcar um campo maior para explicação dos 
fenômenos da infância. Enxergar as crianças como partícipes da sociedade e 
sujeitos no mundo é o movimento que a Sociologia da Infância vem tratando de 
configurar em suas análises no campo das ciências sociais. Como diz Lisete 
Arelaro (2005)



Eje 1: La extensión como objeto de estudio. Dimensiones conceptuales y categorías teóricas del análisis.  

Fundamentos teóricos y propuestas metodológicas

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Admitir que uma criança ao nascer já é um ser pensante, que ela já é pes-
soa, é posição científica radicalmente diferente do que se admitia até então. 
E, ainda hoje, não admitida por muitos intelectuais e gestores de sistemas 
de ensino. Muitos cursos de formação de professores de nível superior ain-
da não admitem essas novas "verdades" pedagógicas, e muito da nossa 
formação, da nossa cultura pedagógica e social, ainda está presa à con-
cepção de que a função da escola é "preparar a criança para" e não admite 
que ela, na condição de criança, já é muitas e variadas coisas. (p. 30)

O campo da Sociologia da Infância se constrói a partir da crítica a esse tipo 
de abordagem individualizada da criança, reconhecendo a infância como grupo 
social e as implicações “políticas, econômicas, sociais, geográficas, históricas 
etc. que atingem crianças e adultos submetidos à mesma ordem de proble-
mas” (NASCIMENTO, 2011, p. 39).

Na apresentação do livro “Sociologia da Infância no Brasil”, Ana Lúcia Gou-
lart de Faria e Daniela Finco (2011) apontam para a construção social da in-
fância como novo paradigma e buscam reconstruir os conceitos de criança e 
de infância marcados ainda hoje por uma visão ocidental e adultocêntrica de 
criança. Nascimento (2011) coloca que

A nova concepção sociológica considera as crianças como participantes de 
uma rede de relações que vai além da família e da escola ou creche. Como 
sujeitos sociais, elas são capazes de produzir mudanças nos sistemas nos 
quais estão inseridas, ou seja, forças políticas, sociais e econômicas in-
fluenciam suas vidas ao mesmo tempo em que as crianças influenciam o 
cenário social, político e cultural. Nesse sentido, a infância é formada por 
sujeitos ativos e competentes, com características diferentes dos adultos. 
As crianças pertencem a diferentes classes sociais, ao gênero masculino 
e feminino, a um espaço geográfico onde residem, à cultura de origem e a 
uma etnia, em outras palavras, são crianças concretas e contextualizadas, 
são membros da sociedade; atuam nas famílias, nas escolas, nas creches 
e em outros espaços, fazem parte do mundo, o incorporam e, ao mesmo 
tempo, o influenciam e criam significados a partir dele. (p. 41)

A criança só será reconhecida como ator social integrante e partícipe da 
sociedade em estudos mais recentes, quando se inicia a conformação do cam-
po Sociologia da Infância (SIROTA, 2001; MONTANDON, 2001; PROUT, 2010; 
QUINTEIRO, 2002). Podemos observar que a criança como ator social parece 
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ser apresentada antes como teoria e não como realidade e que, somente a 
partir dessas teorias, as pesquisas sobre crianças incidiriam na realidade6 com 
outro olhar, outra postura, buscando assim enxergar as crianças como sujeitos 
no seu tempo histórico.

Ainda que em sua origem, o sentimento de infância (ARIÈS, 1981) diferencie 
as crianças das classes burguesas e trabalhadoras, os estudos sociológicos 
tendem as igualar na opressão que sofrem na relação com o adulto ou com o 
mundo adulto: o adultocentrismo (ROSEMBERG, 1976) constitui essa opressão 
do mundo adulto sobre as crianças em geral, de ambas as classes.

Fúlvia Rosemberg (1976) destaca que racionalidade adultocêntrica se ma-
terializa nas relações sociais entre adultos e crianças e identifica-se como uma 
concepção de mundo centrada no adulto. Um dos desdobramentos dessa lógi-
ca é o tratamento das crianças como seres passivos, vistas como um vir-a-ser, 
um adulto em formação ou um adulto deformado. Nessa perspectiva, a raciona-
lidade adultocêntrica nega às crianças a condição de sujeito do e no seu tempo 
na sociedade, de protagonistas do seu processo de conhecimento no mundo e 
produtoras de culturas infantis.

A crítica ao adultocentrismo não leva automaticamente à negação da re-
lação de opressão entre adulto e a criança, mas questiona a racionalidade 
existente na sociedade e coloca em evidência o modo pelo qual as crianças 
são vistas na sociedade como imaturas (CHAUÍ, 1980), crisálidas (FERNANDES, 
2004), dependentes, adultos futuros e um eterno vir-a-ser. Essa racionalidade 
não dá conta de abarcar a criança concreta, real, que vive a sua infância no 
presente, que age no mundo, criando e transformando-o.

Tornar visível essas contradições que conformam a racionalidade de nossa 
sociedade abre possibilidades para pensarmos o mundo a partir de uma outra 
e nova relação com as crianças. A Sociologia da Infância vem tratando de con-
ceber as crianças como sujeitos na sociedade, como sujeitos que atuam no 
mundo e que também sofrem influência de diversos fatores que configuram as 
suas experiências de infância.

6) No entanto, esse panorama teórico não pode ignorar que a relação com as crianças em di-
versos momentos da história se apresentou de maneiras distintas e que existiram experiências 
educativas em que as crianças foram tomadas como sujeitos no seu tempo de vida, como as 
experiências socialistas de M. Pistrak (2000; 2009), V. N. Shulgin (2013) ou N. K. Krupskaya 
(2017), ou as experiências da pedagogia libertária de Frascesc Ferrer que inspiraram a consti-
tuição das Escolas Modernas em São Paulo (TRAGTENBERG, 1978). São exemplos concretos 
que não foi a teoria que fez das crianças protagonistas no mundo, elas já são e a Sociologia da 
Infância tem tentado evidenciar isso.
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Essas teorias da infância legitimam aquilo que na realidade as crianças já 
nos demonstravam. São elas que mostram para nós, adultos, que não é a teoria 
que faz delas protagonistas no seu tempo, produtoras de cultura, sujeitos do 
movimento social, mas, antes, as crianças já são tudo isso. E nós, como educa-
doras e educadores, pesquisadoras e pesquisadores, extensionistas devemos 
garantir que as crianças se expressem nas suas diversas linguagens, nos seus 
desejos, nas suas artes, nos seus modos de ser e conhecer o mundo brincando.

Ainda que podemos destacar um silêncio contextual da Educação Popular 
diante da prática educativa com as crianças, é ela que constrói o entendimento 
e a prática dos indivíduos como sujeitos no mundo. Retomam a ideia da cultura 
como práxis, e enfatizam a dinâmica na qual os sujeitos ao agirem no mundo o 
transformam, ao mesmo tempo que transformam a si próprios. O processo de 
formação humana delineia-se na ação dos seres humanos como sujeitos na e 
da história, pois

não há realidade histórica que não seja humana. Não há história sem ho-
mens [mulheres e crianças], como não há uma história para os homens [mulhe-
res e crianças], mas uma história de homens [mulheres e crianças] que, feita 
por eles, também os faz, como disse Marx. (FREIRE, 1987, p. 127).

As experiências de fazer a história vivenciadas pelos sujeitos, a partir da 
práxis, são centrais na reflexão da Educação Popular e esse entendimento das 
mulheres, crianças e homens como sujeitos no mundo não pode ser compreen-
dido como um processo teórico ou intelectual. Não é uma mudança de olhar so-
bre a realidade a partir do qual transformam os indivíduos de objetos a sujeitos 
no mundo. Na relação dos homens, mulheres e crianças com o mundo, através 
da práxis, se formam como sujeitos que ao transformarem o mundo também 
se transforma a si mesmos.

Dessa maneira, a Educação Popular tem nos ajudado também a pensar nas 
crianças como sujeitos, que vivenciam experiências de fazer a história e produzir 
as culturas infantis a partir da sua racionalidade e maneiras de seu no mundo.

Fomos, assim, ao longo do trabalho educativo com as crianças modificando 
o nosso olhar adultocêntrico entendendo-as como sujeitos da história e pro-
dutoras de culturas infantis. Temos tentado trabalhar, dessa forma, o nosso 
olhar “criançocêntrico” como par oposto-dialético do adultocentrismo, ou seja, 
o esforço de enxergar a criança no seu tempo de vida, levar em consideração 
as suas lógicas e racionalidades no mundo, as suas diferentes linguagens (MA-
LAGUZZI, 1999, p.1), especificidades, etc.
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A prática “criançocêntrica” seria uma prática educativa que leva em conta a 
criança no presente, tentando garantir que possa viver a infância na sua plenitude, 
nas suas descobertas do mundo a partir do seu modo de ser criança, brincando.

Essa inversão do olhar sobre as crianças têm um grande impacto na manei-
ra dos adultos se relacionarem com as crianças e de pensar práticas extensio-
nistas e espaços educativos que tenha como ponto de partida essa condição 
delas como sujeitos no mundo. Esse desafio que as educadoras e educadores do 
coletivo Universidade Popular tem enfrentado, tentando criar uma prática educa-
tiva que reconheças as crianças como sujeitos e produtoras de culturas infantis.

Práxis na Ciranda Infantil
A Pedagogia do Movimento, sistematizada por Roseli Caldart (2012), coloca 
que os sujeitos que fazem parte do Movimento Sem Terra, ao participarem de 
uma ocupação de terra, resistirem na terra ocupada, conquistarem escolas 
para os assentamentos, etc, participam de processos socioculturais intensos 
que marcam a trajetória desses sujeitos, e que são vistos, ao mesmo tempo, 
como processos educativos.

A experiência da luta social marca profundamente os sujeitos, modifican-
do seu jeito de ser, de se relacionar com as pessoas e de pensar o mundo. 
Possibilita às mulheres, crianças e homens a produção de utopias, de projetar 
futuros ao construir e recontar a história de uma nova maneira. Contudo, a luta 
não se luta sozinha, luta-se em coletividade e ao organizarem-se os sujeitos se 
educam e se transformam na coletividade em movimento.

Contudo, não podemos pensar que os sujeitos da luta pela terra são so-
mente os adultos. A luta pela terra é a vivência de uma luta em família, em que 
as crianças estão incluídas e participam conjuntamente com mães e pais dos 
processos de ocupação, acampamento, resistência e conquista da terra. A luta 
vira cotidiano dessas famílias e também das crianças.

Neste sentido, a luta social na vida destas crianças passa a fazer parte 
do seu cotidiano. É a materialidade e a historicidade da luta da qual as 
crianças participam que educa, é o próprio movimento da luta concreta, em 
suas contradições, enfrentamentos, idas e vindas, conquistas e derrotas. 
(ROSSETTO, 2009, p. 79)

Para o sociólogo da infância Jens Qvortrup (2011) diversos fatores e ca-
tegorias sociais como a economia, a política, as categorias como classe so-
cial, gênero, etnia, se relacionam estruturalmente com a categoria geracional 
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da infância e essa relação configura as experiências de infância vividas pelas 
crianças em diversos lugares da sociedade.

Isso nos ajuda a pensar a infância Sem Terrinha em termos estruturais sen-
do determinada, ademais de outros fatores, pela posição periférica da econo-
mia brasileira no capitalismo mundial, que configura a questão agrária no Brasil 
e o modo pelo qual as populações do campo vivem. Ao mesmo tempo em que 
essa experiência de infância é configurada pela vivência dos processos de luta 
que participam fazendo parte de um movimento social como o MST.

As crianças do acampamento Elizabeth Teixeira vivenciaram todo o proces-
so de ocupação e resistência da área que marcam a experiência de infância 
que carregam. As crianças expressam sua experiência de infância das classes 
populares e sua cultura nas atividades da Ciranda Infantil. Como práticas cul-
turais cotidianas, as crianças transformam a sua realidade em brincadeiras.

(…) Chegou o Cabecinha7 com um helicóptero de brinquedo preso em uma 
vara de pescar. Pronto, conversamos sobre o helicóptero, se eles já tinham 
visto e todos começaram a falar sobre o despejo, sobre o medo, que eles 
se machucaram, as crianças no barracão e logo começaram a brincar com 
o helicóptero de brinquedo. Um segurava e o fazia voar, enquanto todos os 
outros tentavam escapar. Não podíamos encostar no brinquedo pois sairía-
mos da brincadeira.
Quando as outras crianças chegaram, a brincadeira continuou e cresceu. 
Quem era atingido caía no chão e teria que ser resgatados pelos outros. A 
pessoa era carregada e levada para o “hospital”, onde fazíamos massagem 
cardíaca e cócegas. (Relato de atividade da Ciranda Infantil, 30/07/2011)

O despejo é um fato marcante na história de qualquer acampamento no proces-
so de luta pela conquista da terra. As assentadas e assentados do acampamento 
Elizabeth Teixeira, localizado no município de Limeira, no estado de SP, lembram-se 
e contam as cenas que vivenciaram naquele dia 29 de novembro de 20078. Des-
pejo considerado como um dos mais violentos do estado de São Paulo9.

As crianças também contam as lembranças que ficaram marcadas na me-
mória: na reintegração de posse, as crianças foram colocadas em um barracão 

7) Os nomes das educadoras e educadoras, adultos e das crianças em todos os relatos são 
fictícios. 
8) Um breve histórico do pré-assentamento Elizabeth Teixeira pode ser conferido nas disser-
tações de mestrado contado Rodrigo Taufic (2014) e Gabriela Furlan Carcaioli (2014).
9) Notícias sobre o processo de desocupação ver em: http://www.vermelho.org.br/noticia.
php?id_noticia=27402&id_secao=8; http://www.folhadaregiao.com.br/Materia.php?id=80688.
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coletivo distante da área de confronto com a polícia, contudo, policiais e o 
helicóptero da polícia atacaram esse barracão que começou a pegar fogo e as 
famílias tiveram que socorrer as crianças10.

Meu irmão estava dentro do carrinho. Aí, minha mãe me chamou lá em 
cima, aí quase acertou uma bomba no carrinho do meu irmão. Ainda bem 
que minha mãe tirou meu irmão porque até jogou o carrinho do meu irmão. 
(Clara, 12 anos)
A bomba caiu debaixo do carrinho da mãe dela. O padrasto dela foi lá, pegou 
o bebe e o carrinho voou pra cima. (Manoel, 12 anos)11

Não gosto nem de ouvir falar desse assunto. Não consigo. Só de pensar 
meu corpo já treme todo. (Pedro, 9 anos)12

Esses relatos, trazidos tanto nas brincadeiras no momento da atividade na 
Ciranda Infantil como nas falas da memória do despejo, mostram que as ex-
periências pelas quais passaram as crianças ficaram marcadas e que elas as 
expressam leitura do mundo que fazem.

A Ciranda Infantil é esse espaço das crianças serem sujeitos do acampa-
mento. Como espaço educativo para as crianças Sem Terrinhas, cria-se um 
lugar de encontro do coletivo infantil dos acampamentos e assentamentos para 
as crianças poderem se reconhecer entre elas nas experiências que compartil-
ham, de criarem identidade com a luta da qual fazem parte e onde elas tem a 
liberdade para vivenciar essa etapa da vida como crianças, brincando e expres-
sando seu mundo através das suas culturas infantis.

Florestan Fernandes (2004), observou os grupos infantis brincando nas ruas 
de bairros populares da cidade de São Paulo e pôde afirmar a existência de 
uma cultura infantil constituída por elementos culturais das próprias crianças 
produzidos nas relações entre elas a partir dos jogos e brincadeiras.

(…) existe uma cultura infantil – uma cultura constituída de elementos cul-
turais quase exclusivos dos imaturos e caracterizados por sua natureza 
lúdica atual (...), cujo suporte social consiste nos grupos infantis, em que as 
crianças adquirem, em interação, os diversos elementos do folclore infantil. 
(FERNANDES, 2004, p. 215)

10) Sobre o processo de despejo no pré-assentamento Elizabeth Teixeira, ver pequeno vídeo em 
http://www.youtube.com/watch?v=_bkf0d7GpO0, produção: Carlos, Yan Carioca e Guilherme Piá.
11) As falas de Clara e Manoel foram retiradas do curta-metragem Entre Terras e Céus. Fizeram 
parte da produção do vídeo Raquel Minako e Andréa Bertelli.
12) Esse depoimento de Pedro me foi dado em uma das atividades da Ciranda Infantil 2014.



Eje 1: La extensión como objeto de estudio. Dimensiones conceptuales y categorías teóricas del análisis.  

Fundamentos teóricos y propuestas metodológicas

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Nesse mesmo caminho, Willian Corsaro (2011) propõe a noção de reprodução 
interpretativa destacando como as crianças participam ativa e coletivamente na 
sociedade. As crianças não somente internalizam o mundo adulto mas elas tam-
bém “criam e participam de suas próprias e exclusivas culturas de pares quando 
selecionam ou se apropriam criativamente de informações do mundo adulto para 
lidar com suas próprias e exclusivas preocupações.” (Ibidem, p. 31).

O modo pelo qual Florestan Fernandes e Willian Corsaro observam as 
crianças contribui para pensar as crianças Sem Terrinha e as práticas edu-
cativas na Ciranda Infantil. A existência de um espaço educativo que garante 
que as crianças estejam entre elas, no coletivo infantil, e em relação com 
educadoras e educadores, possibilita que as crianças criem suas regras e com-
partilhem como entendem, interpretam e reinterpretam o mundo, produzindo 
culturas infantis nas brincadeiras, que é o modo das crianças conhecerem e 
expressarem o mundo.

Como exemplo de produção dessas culturas infantis entre as crianças do 
pré-assentamento, trago esse pequeno relato de um momento de uma das 
atividades da Ciranda Infantil, em que as crianças recriaram no banco de areia 
a kombi utilizada pelas educadoras e educadores como transporte para bus-
cá-las em suas casas para participarem das atividades da Ciranda. As crianças 
decidiram os caminhos que a kombi deveria fazer, as regras para andar nela e 
organizaram um café com “bolo de areia” para matar a fome no meio da viagem.

Quando chegamos perto da escolinha, o Pedro, o Guilherme e o Eric notaram 
um monte de areia com um buraco no meio e logo enxergaram um carro! Se 
meteram no buraco e imaginaram dirigir. Os outros foram se interessando e 
querendo participar, daí precisou fazer um banco de passageiro. Mais gente 
chegava junto, fizeram mais bancos com as tábuas que tinham por perto da 
escolinha. Pegaram mais tecos de madeira para poder fazer o acelerador, o 
freio e a embreagem do motorista. O Guilherme foi para um canto fazer bo-
linhos de areia, para matarmos a fome no meio da viagem. O Brian fez uns 
bolinhos também. O que era carro virou kombi. A kombi ficou linda, coube 
todo mundo dentro dela e teve bolinho para todo mundo também! (Relato de 
atividade da Ciranda Infantil, 09/03/2013)

As atividades educativas na Ciranda Infantil partem dessa leitura do mundo 
das crianças sobre a realidade em que vivem, que se tornam temáticas a serem 
trabalhadas pelas crianças, educadoras e educadores na relação da educação 
com a vida, criando, assim, um espaço educativo com ampla liberdade das 
crianças interpretarem e problematizarem suas culturas, dando sentido aos 
seus lugares no mundo.
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As educadoras e educadores do coletivo Universidade Popular foram aprenden-
do em sua prática extensionista a usar esses elementos trazidos pelas crianças 
nas falas e brincadeiras como temas para as atividades na Ciranda Infantil.

Entendemos que as crianças são as nossas interlocutoras com a vida do 
assentamento e as informantes sobre os acontecidos de lá. Elas trazem essa 
leitura do mundo delas, da realidade imediata, vivenciada, cheia de elementos 
que se pode utilizar nas atividades e brincadeiras. As crianças foram se tornan-
do, para nós, os sujeitos daquele acampamento, interpretando à sua maneira 
a realidade em que vivem.

A Ciranda Infantil se conformou como esse espaço para as crianças, em 
que possam se reconhecer como sujeitos e protagonistas da mesma luta que 
partilham, reelaborando as suas experiências e entendimentos do mundo co-
letivamente, e vivenciado novas relações sociais e formas de organizar a vida 
em sociedade.

Nesse sentido, o MST define a Ciranda Infantil como:

Um espaço educativo organizado, com objetivo de trabalhar as várias di-
mensões de ser criança Sem Terrinha, como sujeito de direitos, com valo-
res, imaginação, fantasia, vinculando as vivências do cotidiano, as relações 
de gênero, a cooperação, a criticidade, e a autonomia (...). São momentos 
e espaços educativos intencionalmente planejados, nos quais as crianças 
receberão atenção especial, cuidado e aprenderão, em movimento, a ocupar 
o seu lugar na organização de que fazem parte. É muito mais que espaços 
físicos, são espaços de trocas, aprendizados e vivências de novas relações. 
(MST, 2004, p.25)

Assim, a Ciranda Infantil indica caminhos para se pensar a criação de novos 
espaços de esperança para a vivência da infância do campo. Espaço e tem-
po pensado intencionalmente para o encontro das crianças do acampamento, 
como lugar em que a maioria das crianças podem se encontrar, brincar, compar-
tilhar as novidades, conversar, brigar, discutir, aprender, criar e se divertir.

Assim, como vimos, prática extensionista realizada pelo coletivo Universi-
dade Popular junto às crianças do acampamento Elizabeth Teixeira necessa-
riamente se transformou na relação entre educadores e educadoras com as 
crianças. A Ciranda Infantil foi se conformando nesse espaço onde a prática 
educativa foi construída coletivamente a partir das crianças como sujeitos nes-
se processo.
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Repensando os caminhos para atuação na extensão universitária

Dia após dia nega-se às crianças o direito de ser crianças. 
Os fatos, que zombam desse direito, ostentam seus ensinamentos na 

vida cotidiana. O mundo trata os meninos ricos como se fossem dinheiro, 
para que se acostumem a atuar como o dinheiro atua. O mundo trata os 

meninos pobres como se fossem lixo, para que se transformem em lixo. E 
os do meio, os que não são ricos nem pobres, conserva-os atados à mesa 

do televisor, para que aceitem desde cedo, como destino, a vida prisioneira. 
Muita magia e muita sorte têm as crianças que conseguem ser crianças.

[Eduardo Galeano, 2013]

Na década de 1990, o sociólogo brasileiro José de Souza Martins (1991a) ana-
lisou a situação de vida das crianças, descrevendo, pela ótica delas, o processo 
pelo qual passam milhões de famílias rurais e sem-terra quando enfrentam a 
questão agrária brasileira.

Martins fala do contexto do capitalismo brasileiro dependente, que configu-
ra uma relação entre centro e periferia numa relação de exploração do trabalho 
(ou, no caso das crianças, antecipação do trabalho adulto) na periferia e as 
possibilidades de um mundo “mais civilizado” nos países ricos.

Essa realidade possibilitou Martins a entender a realidade da criança sem 
infância no Brasil como consequência do modo de produção capitalista, que 
necessita de uma periferia paupérrima para suprir as necessidades do centro 
do capitalismo.

A necessidade de mão de obra barata e abundante na periferia, causa um 
quadro da infância onde a criança é lançada como mão de obra barata, tornada 
coisa no mercado de trabalho, obrigada a uma antecipação da vida adulta, numa 
relação de violência, exploração e supressão da sua infância. Para Martins,

Mesmo aí há extremos: de um lado, a estúpida supressão física de crianças 
por pistoleiros, junto com os pais, para garantir a expansão do capital sobre 
a pequena parcela de terra do camponês pobre; de outro a imposição à 
criança da dura disciplina do trabalho, pelos próprios pais, para assegurar a 
inserção precoce do imaturo na lógica inexorável da reprodução do capital. 
(MARTINS, 1991b, p. 11)

O autor ao se atentar às falas das crianças, as quais sofrem a supressão 
da infância, encontra nelas, individualizadas, a expressão crítica desse proces-
so que não é individual. A maneira pela qual Martins se possibilita a enxergar 
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a criança e a infância o leva a entender o processo de supressão da infância 
rural como geral, como categoria estrutural do capitalismo brasileiro, ou do 
capitalismo periférico.

Após vinte três anos desse texto, a economista Roberta Traspadini (2014) 
escreve um pequeno artigo onde fica explícito que a realidade vivida pelas 
crianças em nossa latino-américa pouco se transformou. 

São quase 180 milhões de pessoas na faixa etária de até 14 anos. Cerca de 
70 milhões delas vivem na pobreza e quase 30 milhões na pobreza intensa. 
Esta é a concreta realidade do mundo do trabalho na próxima década. Ex-
propriados, oprimidos e miseráveis de hoje, para uma futura utilização ainda 
mais intensa na superexploração da força de trabalho. (TRASPADINI, 2014)

A realidade das crianças sem infância nos aparece ainda como uma verda-
de inconteste, ou como representação da face oculta do desenvolvimento do 
capitalismo. Nos parece que necessariamente o desenvolvimento da sociedade 
no mundo do capital requer o desenvolvimento da barbárie, onde uma das suas 
amostras é a intensificação da condição de morte da infância para aumento de 
lucros abusivos.

Barbárie que só se complexifica quando a olhamos mais de perto. Traspa-
dini (2014) coloca que das crianças em situação de pobreza e miséria, 72,6% 
vivem algum tipo de privação no universo dos direitos, ou seja, não tem acesso 
à escola, à saúde ou aos demais direitos sociais. A autora nos coloca então 
uma série de questões

Portanto, há que se responder a outras perguntas: o que é a infância? Qual 
o sentido de se ser criança? Quem educa, quem cria, quem auxilia a criança 
nos seus processos de desenvolvimento na bárbara era do capital?
Para o capital, a infância foi, é e será o tempo histórico para o adestramento 
para o trabalho. Espaço de educação para a concorrência, para o sucesso 
monetário, para o êxito individual, e, sobretudo, para a conformação ideoló-
gica incontestável deste processo como único e inquestionável.
Algumas crianças sendo educadas para serem trabalhadoras superexplora-
das no futuro, outras vivendo a superexploração na infância como processo 
natural e um grupo seleto de crianças bem aventuradas vivendo a orgia de 
serem dominantes na era do capital. (TRASPADINI, 2014)

A experiência do Coletivo Universidade Popular com a Ciranda Infantil do 
acampamento Elizabeth Teixeira nos parece uma tentativa de tentar escapar 
dessa realidade latinoamericana, buscando construir com magia e sorte a possi-
bilidade das crianças de serem somente crianças, como nos lembra Eduardo Ga-
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leano na epígrafe dessa parte do artigo. Contudo, não nos parece comum proje-
tos de extensão universitária que apresentam ações específicas para a infância.

Num levantamento a partir dos Projetos de Extensão Comunitária (PEC) vincu-
lados a Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp (PREAC), 
desde 2007, dos 301 projetos aprovados somente 31 tinham a criança como 
objeto de ação. Desses, apenas 25 tinham como objetivo específico uma ação 
educativa, outros 6 projetos eram na área de saúde infantil.

Vemos que, no caso dos editais para financiamento de projetos de extensão 
que tem como público interessado às camadas mais pobres e necessitadas, 
somente 8,3% dos projetos tem a infância e as crianças como tema, objeto e 
sujeitos das suas ações.

Diante de um quadro onde a infância continua sendo massacrada no seu 
presente, com exploração de mão-de-obra infantil, privação de acesso a dire-
itos sociais básicos e vivendo em situação de pobreza e miséria, esse tema 
se apresenta mais do que uma necessidade, como uma urgência para que a 
universidade se debruce sobre ele em pesquisas, ensino e, principalmente, nas 
ações de extensão universitária.

Entendemos que a experiência do Coletivo Universidade Popular elucida ca-
minhos diante do tripé da universidade (ensino, pesquisa e extensão) no sen-
tido da relação educativa com as crianças que foram modificando e ensinando 
aos educadores e educadoras infantis uma outra maneira de pensar a infância, 
as crianças e modos de se transformar a realidade.
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Resumen
La siguiente ponencia rescata los primeros avances desarrollados por el Centro 
Regional  de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires que tiene como objetivo central desarrollar un centro 
de pensamiento orientado a investigación, formación, producción académica y 
publicaciones en Extensión Universitaria, tendiente a elaborar un plan integral 
de curricularización e integración extensión-docencia- investigación en toda la 
Universidad.
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El centro regional de Extensión (CREXU) es una propuesta de continuidad de 
las acciones que se vienen desarrollando en la Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de profundizar  los procesos de  
curricularización de la Extensión en la UNICEN.

Durante la década del 60´; comienza en la Argentina el impulso por desarro-
llar instituciones de educación superior a lo largo del país, y la región centro de 
la Provincia de Buenos Aires no fue la excepción. Primero en la ciudad de Tandil, 
luego en Olavarría y en Azul, comenzaron los proyectos para crear institutos uni-
versitarios con la finalidad de resolver las demandas educativas de estas tres 
ciudades. Con el correr de los años, los esfuerzos privados tocaron un techo 
y fue el reclamo y el impulso dado por la comunidad de las tres ciudades, que 
lograron confluir en un proyecto regional a partir del reclamo popular en diferen-
tes marchas y movilizaciones. Tal fuerza tomó el pedido que a través de la ley 
Nacional 20.753 se creaba en 1974 la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires con la intención de reunir en una misma institución 
educativa las estructuras universitarias existentes en las ciudades de Tandil, 
Olavarría y Azul.

En la actualidad la UNICEN cuenta con nueve Facultades, una Escuela Supe-
rior, dos Escuelas Nacionales de Enseñanza Media y una Unidad de Enseñanza 
Superior, con sedes en cuatro ciudades del centro de la provincia de Buenos 
Aires y con una amplia zona de influencia en toda la provincia.

En el artículo 103 de su estatuto se especifica que la “La Universidad coo-
pera, con los medios a sualcance, al mejoramiento tanto de la colectividad 
como del individuo, estimulando todas aquellas actividades que contribuyan 
especialmente a ello”. A partir de estas disposiciones el Consejo Superior de 
la Universidad crea la Secretaría de Extensión en el año 2011, con el objetivo 
de diseñar programas y proyectos estratégicos de extensión y de vinculación 
que amplíe y diversifique la presencia activa de la Universidad en los ámbitos 
públicos y privados.

Con este propósito la Secretaría de Extensión buscó otorgar a la Universi-
dad una propuesta institucional global, articulando a los grupos que realizan 
actividades de territorio, dándoles continuidad y congregándolos con los esfuer-
zos de docencia e investigación (UNICEN 2011).

Diseñada bajo una plataforma de programas y proyectos de extensión tuvo el 
objetivo de jerarquizar y profundizar las actividades de extensión que ya se rea-
lizaban en la Universidad pero de una manera descoordinada. (UNICEN 2011).

Uno de los ejes desde donde se comenzó a trabajar fue la creación de Pro-
gramas de Extensión y de Convocatorias a Proyectos de Extensión (convocato-
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rias 2012-2013, la 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016) una propuesta para 
darles un marco institucional a diferentes proyectos de extensión que ya se 
venían realizando, al mismo tiempo que se buscaba generar nuevas experien-
cias extensionistas, alineadas en ejes temáticas estratégicos en función a las 
necesidades de la región de influencia. Estas convocatorias a proyectos tuvie-
ron la intencionalidad de generar la articulación de las propuestas de extensión 
con la docencia y la investigación. En este sentido, debemos mencionar que por 
Asamblea Universitaria 2013 se aprobó la Ordenanza de Carrera Académica en 
la UNICEN la cual estipula, entre otras cuestiones, el reconocimiento de la labor 
extensionista en igualdad de valoración a la labor de enseñanza y de investiga-
ción, como parte de la carga y trayecto para la promoción de carrera docente.

El segundo gran paso que ocurre en la órbita de jerarquizar la extensión, fue 
la creación del primer Banco de Evaluadores de programas, proyectos y activi-
dades de extensión que originariamente contó con 30 docentes de la UNICEN 
capacitados para llevar a cabo esta tarea.

Esto fue parte de una estrategia de visibilización de la extensión, que de la 
mano con las estrategias de jerarquización y de integración docencia-extensión- 
investigación, sentaron las bases para el crecimiento planificado de la exten-
sión en nuestra universidad.

Todas ellas podemos afirmar que son estrategias, dispositivos e instrumen-
tos que intentan articular no sólo la docencia, la investigación y la extensión, 
sino que vinculan esas funciones con las problemáticas territoriales de nuestra 
región. Estas articulaciones que se han ido desarrollando con el correr de los 
años, tienen que tener necesariamente un correlato en los planes de estudio 
de las diferentes carreras, como de las agendas de investigación de los institu-
tos científicos de la Universidad.

Luego de casi 6 años de existencia de la Secretaría de Extensión de la UNI-
CEN, encontramos el segundo cuello de botella que ya no se debe a la cantidad 
de la actividad extensionista, aunque nunca sea suficiente,  sino que tiene que 
ver con su clara falta de análisis y reflexión, a la vez que producción académica 
en la materia. La dinámica cotidiana, la falta de incentivos, de oportunidades, 
de antecedentes, de espacios y de tiempos hacen que sean muy pocos los 
docentes que se detienen para analizar sus propias prácticas extensionistas. 
A la vez que no existen espacios donde se estudie a la función de la extensión 
como objeto de estudio, de manera tal de poder tener un entendimiento mayor 
sobre nuestro propio accionar a nivel regional en consonancia con los intereses 
y accionares territoriales, y las maneras óptimas de lograr una adecuada inte-
gración y armonización. Sumado a ello la diversidad regional y las posibilidades 
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de articulación interdisciplinar son tan diversas como complejas para poder en-
cararlas de manera aislada por sede. Sobreviene entonces la necesidad de una 
propuesta integral a nivel universidad que nos incluya a todos desde nuestras 
distintas realidades disciplinares así como sociales, productivas y culturales.

El paso siguiente para lograr profundización y continuidad en este sentido 
es acceder a mayores niveles de interpretación crítica de nuestras propias ex-
periencias en dicho entramado. Es necesario ordenar, deconstruir y reconstruir, 
a la vez que descubrir y explicar las lógicas del proceso vivido, los factores que 
intervinieron en dicho proceso y cómo se han relacionado entre sí.

Las diferentes estrategias utilizadas por la Secretaría (programas y proyec-
tos, banco de evaluadores, jornadas y congresos, revista científicas, etc.) inten-
tan articular no sólo la docencia, la investigación y la extensión, pero aun así el 
límite está marcado. Estas articulaciones que se han ido desarrollando con el 
correr de los años,  tienen que tener necesariamente un correlato en los planes 
de estudio de las diferentes carreras, como así de las agendas de investigación 
de los institutos científicos de la Universidad.

El punto de partida de la creación del Centro Regional fue la elaboración 
de un diagnóstico de la situación actual. Por un lado, al momento de pensar 
la propuesta convocamos a diferentes docentes que desde hace años vienen 
trabajando en proyectos de extensión para consultarles sobre la actualidad de 
la extensión de la UNICEN.

 Si bien hay visiones muchas veces disímiles, todos ellos llegan a la conclu-
sión de que es necesario avanzar hacia la investigación de la propia extensión 
para así profundizar los procesos de curricularización e integralidad. Además, 
todos coinciden en la necesidad de contar con materiales académicos propios 
que representen la realidad e idiosincrasia de nuestras regiones. Lograr mayo-
res niveles de reflexión y producción académica en torno a la función de exten-
sión universitaria es visiblemente una necesidad a satisfacer.

Por otro lado, el nivel de compromiso y motivación de una gran cantidad 
de docentes extensionistas, sumado a la voluntad política y el compromiso de 
trabajo de la gestión a nivel descentralizado en todas las Facultades y sedes 
de la UNICEN son sinónimo de continuidad y crecimiento, y  de necesidad de 
profundización y mayores desarrollos en la materia.

Este diagnóstico determinó que nos encontramos con una falta de análisis 
y reflexión de parte del campo extensionista. Lamentablemente no existían 
espacios donde se tome la extensión como objeto de estudio o si existían se 
desarrollaban de maneras descentralizada, descoordinada y por intentos indivi-
duales de docentes e investigadores. 
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En este sentido podemos afirmar que el diagnóstico elaborado mostraba 
dos grandes falencias del universo extensionistas de la UNICEN. 

Por un lado la falta de capacitación y formación en docentes y equipos de 
extensión. Si bien muchos de ellos vienen participando desde hace años en di-
ferentes proyectos y programas de extensión, la sola práctica no es garantía de 
un análisis crítico de la propia práctica. No sólo los docentes no profundizan so-
bre sus actividades más allá del relato, sino que también la falta de formación 
respecto a técnicas de abordaje territorial, investigación acción y diagnósticos 
participativos, hacen que los resultados sean menores a los esperados y que 
muchas otras veces los abordajes sean “verticalistas” y “transferencistas”. 

En este sentido y siguiendo los conceptos de Humberto Tomassino en “Cua-
dernos de la Extensión 1”la realidad es “indisciplinada” y la intervención para 
su transformación deber ser necesariamente interdisciplinaria. Todas las disci-
plinas pueden y deberían estar implicadas en procesos de extensión incluyen-
do, ser criticado y criticar el saber popular, conformando una red de saberes, 
una ecología de saberes que contribuye a la transformación participativa de la 
realidad. (Tommasino, Rodríguez 2010)

A su vez la extensión se aprende y se enseña en la praxis concebida como el 
camino de recurrentes idas y vueltas desde los planos teóricos a los concretos. 
Y esta praxis no puede ser sólo construida por el ser “universitario” sino que 
por el contrario la praxis debe ser construida junto con la población y sociedad 
en forma global, pero debe prestarse especial atención y esfuerzos al trabajo 
junto a los movimientos y organizaciones sociales populares. (Tommasino, Ro-
dríguez 2010)

Por último la extensión debe ser concebida como proceso dialógico y crítico 
que debe contribuir a orientar la investigación y enseñanza. Esta concepción 
implica la consolidación de las practicas integrales y la natural articulación de 
la investigación, la enseñanza, el aprendizaje y la extensión en la intimidad del 
acto educativo. (Tommasino, Rodríguez 2010)

El segundo gran problema que resultó del diagnóstico tiene que ver con la 
participación de estudiantes en actividades extensionistas. Por un lado cada 
uno de los programas y proyectos de extensión cuentan con muy poca partici-
pación estudiantil respecto fundamentalmente de la cantidad de docentes que 
participan. Por otro lado si bien hay tres facultades con prácticas estudianti-
les obligatorias en distintos formatos (Facultad de Económicas, Facultad de 
Derecho y Facultad de Ingeniería), estas prácticas no tienen un anclaje en la 
formación académica de quienes la realizan por lo cual el proceso pedagógico 
de aprendizaje se ve trunco.  
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Como mencionábamos anteriormente la extensión se entiende como desa-
rrollo de prácticas de enseñanza que busquen instituir nuevas formas de apren-
dizaje, en estrecha relación con las problemáticas sociales. Concebir de forma 
integral los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en lo que respecta a 
los contenidos como a las metodologías que se utilizan. Al mismo tiempo trans-
formar al “medio como enseñante” atenta  violentamente contra los procesos 
autoritarios a nivel educativo, bancarios al decir de P. Freire.

La relación de poder se reconfigura con la irrupción de un nuevo rol del cual 
es portador el agente social, una nueva configuración del poder que se esta-
blece en el campo y obliga a una rotación de roles en la propia dinámica grupal 
generando también la posibilidad de la rotación de roles donde la enseñanza 
y el aprendizaje sea asumido en distintos momentos por los distintos sujetos 
que participan en la resolución de un determinado problema (Tommasino, Ro-
dríguez 2010)

En este sentido la propuesta del CREXU viene a intentar resolver esa falta 
análisis críticos sobre nuestras propias prácticas, generando un espacio donde 
se puedan desarrollar diferentes investigaciones, se produzcan contenidos y 
publicaciones y también podamos fortalecer los espacios de formación y capa-
citación, como así también crear nuevas instancias formativas. 

Este Centro Regional tiene tres líneas prioritarias de acción y trabajo, línea 
Investigación-Acción (La extensión universitaria como objeto de estudio), línea 
Capacitación y generación de materiales, línea Publicaciones

El desafío consiste en encontrar espacios de “práctica dialógica” para acre-
centar la capacidad de los sujetos de romper las barreras impuestas por con-
dicionamientos objetivos y subjetivos propios de paradigmas y pensamientos 
tecno-burocráticos, para fortalecer la capacidad de resignificar la práctica. No 
sólo contribuir a describir y cualificar las experiencias y prácticas sino también 
a problematizar académica y políticamente las mismas, con el propósito de 
comunicarlas y compartirlas. (Cuadernos de Extensión - Nº3 Sistematización de 
experiencias de extensión).

El CREXU está integrado por representantes de todos los claustros de todas 
las sedes de la Universidad, además de los equipos técnicos específicos de 
gestión de la extensión en cada unidad académica y rectorado. 

En la etapa inicial el equipo de trabajo constituido por los decanos de todas 
las unidades académicas, así como la máxima autoridad de los gremios docen-
tes y no docentes y de la federación estudiantil de la universidad fueron los en-
cargados de ir construyendo la mirada política y los lineamientos de trabajo de 
este centro regional así como de ir definiendo el equipo técnico. De esta serie 
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de encuentros se planificaron tres líneas de acción fundamentales y se diseñó 
el marco general de actividades. 

Marco General de Actividades
A Primera vista la “regionalidad” de nuestra universidad (tres sedes entre Tandil, 
Azul y Olavarría y una Unidad de Enseñanza en Quequén) puede aparecer como 
un problema, pero claramente es una oportunidad de sostener una universidad 
espacialmente amplia y heterogénea, capaz de intervenir desde diferentes pun-
tos de vistas sobre los problemas complejos de nuestra región. En este senti-
do el CREXU tiene también el objetivo de seguir favoreciendo los procesos de 
regionalización y de seguir acortando las distancias entre las diferentes sedes. 

Del mismo modo que existen tensiones referidas a las distancias medidas 
en kilómetros, también, y esto ya forma parte de la tradición científica de occi-
dente, existen grandes distancias y lamentablemente se profundizan cada vez 
más entre las diferentes disciplinas científicas. El perfeccionamiento y la “su-
perhiper” especialización atentan contra la posibilidad de trabajo colaborativo y 
la resolución de problemas complejos de nuestra realidad cotidiana. 

Justamente el CREXU también tiene como objetivo comenzar a desandar 
este camino de la híper especialización y formar equipos de trabajo transdisci-
plinares con miradas y perspectivas integrales. A raíz de esta premisa es que 
se designaron 7 becarios de distintas localidades y de distintas formación de 
base. Con esta lógica es como pensamos el trabajo de acá en adelante. 

Línea de Investigación Acción
Muchas veces la interacción con la realidad genera preguntas que no están 
pautadas a priori en el acto educativo. Los actores sociales demandan frecuen-
temente soluciones y explicaciones que no están regladas ni encuadradas por 
los programas o los currículos. Los actores sociales y la realidad con la que se 
interactúa se transforman en agentes educativos que aportan contenidos y for-
mas de relacionamiento que están ausentes cuando sólo interactúan docentes 
y estudiantes.

Todas estas preguntas que surgen del acto extensionista y al mismo tiempo 
la misma reflexión de la práctica serán pate del Centro Regional. Será necesa-
rio formar profesionales capacitados para estudiar los procesos extensionistas 
en sí mismos, desde cuestiones más cuantitativas a más cualitativas.

La Extensión Universitaria como objeto de estudio en sus distintas esferas 
y dimensiones, será el tema central que guiará las distintas problemáticas a 
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definir como líneas de trabajo. Entre sus acciones se plantea diseñar un Siste-
ma de Acreditación y Categorización de Extensión y Transferencia Universitaria 
e incentivar la participación de los estudiantes en las diferentes actividades de 
extensión que se realizan en la UNICEN.

La Línea de Recursos Humanos
Planificar y desarrollar instancias de capacitación en extensión universitaria, 
para estudiantes universitarios, graduados, no docentes y docentes fortalecien-
do los procesos de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva crítica y 
dialógica, problematizando aspectos teórico-conceptuales. Vinculando la forma-
ción con la realidad concreta, interpelando y analizando su vínculo con el medio.

Algunas de las instancias propuestas para los próximos 3 años son la con-
tinuidad del Curso Regional de Extensión Universitaria (que se llevó a cabo 
durante el 2015) y la posibilidad de plantear una Diplomatura Superior en Ex-
tensión Universitaria, orientada principalmente a la formación docente en la 
materia. Para ello estará prevista la posibilidad de contar con expertos en ex-
tensión universitaria para realizar diferentes prácticas docentes.

Al mismo tiempo el Centro Regional pensará  los ejes estratégicos que cada 
año se proponen como disparadores para la presentación de ponencias, deba-
te y construcción colectiva de conocimiento de las Jornadas de Extensión del 
Mercosur, que anualmente se viene desarrollando ininterrumpidamente en la 
UNICEN y en la Universidad de Passo Fundo, en Brasil.

Planificar y desarrollar instancias de capacitación en extensión universitaria 
para los distintos grupos que conforman la comunidad universitaria. Entre otras 
acciones, se propone diseñar y poner en funcionamiento una Cátedra Abierta 
de Extensión Universitaria, diseñar una instancia de formación para docentes, 
sean maestría o diplomatura y por último proponer los ejes orientadores de 
encuentros académicos y científicos.

La Línea de Publicación
Parte fundamental del trabajo extensionista es la necesidad de difundir y comu-
nicar las acciones y los avances que en materia de extensión se realizan, por 
eso es necesario desarrollar estrategias de publicación tanto a nivel académico 
y científico como a nivel de divulgación. Por eso es central contar con herra-
mientas que se puedan adaptar a diferentes formatos de comunicación para 
alcanzar la mayor difusión posible.
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Para ello será de vital importancia que el Centro Regional comience a tener 
una participación decisiva en el perfil y las líneas editoriales de la Revista Mas-
quedós. Publicación de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires y que reúne trabajos específicos 
sobre la tarea extensionista con el afán de aportar formulaciones teóricas que 
vayan otorgando solidez a las acciones que se desarrollen en tal sentido.

Al mismo tiempo el Centro Regional desarrollará diferentes producciones de 
divulgación sobre extensión universitaria con el objetivo de seguir difundiendo y 
comunicando las acciones y los avances en materia de extensión universitaria 
de nuestra universidad y del resto de las universidades nacionales. En este 
sentido se prevee la impresión de materiales de cátedra, materiales y publica-
ciones científicas.

Es necesario desarrollar estrategias de publicación tanto a nivel académico 
y científico como a nivel de divulgación. Para ello es central contar con herra-
mientas que se puedan adaptar a diferentes formatos de comunicación para 
alcanzar la mayor difusión posible. Entre otras acciones, se plantea preparar 
una Biblioteca Digital en Extensión Universitaria, colaborar con la Edición de la 
Revista Masquedós y producir materiales de cátedra y notas de divulgación.

Objetivos y Metas del Centro Regional de Extensión
El proyecto pensado a largo plazo espera lograr varios resultados importantes 
para nuestra universidad. Por un lado, sin duda aparecerá como un faro de 
pensamiento dentro de la UNICEN y profundizará los procesos de curriculari-
zación que ya se vienen desarrollando en las distintas facultades de nuestra 
universidad.  En este sentido los procesos profundizarán también los lazos y las 
vinculaciones entre la investigación la docencia y la extensión.

Al mismo tiempo estas vinculaciones sin duda tendrán como resultado una 
universidad más comprometida con la sociedad y más cercana para resolver los 
problemas de las zonas de influencia.A través de la cooperación y la interacción 
con la sociedad, se fortalecerá la construcción de soluciones eficaces e innova-
doras, a diferentes problemáticas y necesidades, en diálogo con la docencia y 
la investigación universitarias.

Pero los cambios no sólo serán hacia afuera de la universidad sino que el 
impacto también se verá hacia el interior en las currículas académicas. Par-
te fundamental de este proyecto es el de ir incorporando la extensión a las 
currículas de las diferentes carreras, a partir del cual es posible articular las 
experiencias extensionistas con la docencia y la investigación. La integralidad 
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termina siendo el concepto vertebrador que permite poner en relación las tres 
funciones de la universidad.

La curricularización de la extensión supone “incorporar al trayecto académi-
co (currícula) del estudiante universitario diversas modalidades de acciones de 
campo fuera del aula, en el territorio, que involucren las tres funciones sustan-
tivas de la educación superior –docencia, investigación y extensión.”

Las nuevas condiciones curriculares, adecuadas a un modelo de universi-
dad integrada a la comunidad, suponen desafíos también  para los docentes, 
porque requieren revisar marcos teóricos, enfoques metodológicos y el sentido 
de la propia práctica docente, en tanto ésta articula efectivamente la investiga-
ción y la extensión. Para ello se trabajará articuladamente con las Secretaría de 
Investigación y Académica de la Universidad.

Los criterios de calidad que darán cuenta de la jerarquización de la extensión 
a través de los aportes del Centro Regional estarán enmarcado en una serie de 
pilares fundamentales. Por un lado la intensión de generar procesos integrales 
vinculando la docencia, la investigación y la extensión, al mismo tiempo que se 
garantiza las transdiciplinariedad, no sólo de la formación, sino también de los 
participantes en el Centro, teniendo en cuenta los diferentes claustros de la 
universidad así como también miembros de organizaciones sociales, del estado 
y otras instituciones públicas. 

Selección de Becarios
Una vez pensada la planificación del CREXU comenzó la tarea de seleccionar 
a los siete becarios que formarían parte del Centro Regional durante el primer 
año de funcionamiento. Estos becarios deberían tener un perfil particular ya 
que el objetivo central, más allá de su participación en el centro, es que pueda 
servirles también como una instancia de formación y aprendizaje, donde pue-
dan vincular sus conocimientos específicos en pos del aprendizaje del conjunto. 

A partir de la necesidad de cubrir las siete becas de investigación vacantes 
para el “Centro Regional de Extensión” es que se decidió realizar una convoca-
toria a través del Portal de Empleo de la UNICEN extensiva a estudiantes y gra-
duados de toda la UNICEN. Dicha convocatoria preveía una serie de requisitos 
y filtros particulares.

En total se presentaron 114 postulantes entre graduados y estudiantes 
de todas las carreras de la universidad y que cumplían con el perfil solicita-
do. A partir de esos requisitos e intentado mantener la representatividad de 
estudiantes y graduados de cada una de las distintas unidades académicas 
de la Universidad se preseleccionaron 14 postulantes los cuales fueron entre-
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vistados para profundizar sobre los detalles del currículum al mismo tiempo 
que se conocía personalmente a cada aspirante con el objetivo de tener una 
mejor perspectiva a la hora de la selección. Luego de todo el procedimiento 
quedaron siete titulares y siete suplentes para ocupar las distintas funciones 
del Centro Regional. 

Los primeros pasos del Centro Regional de Extensión 
Desde su lanzamiento hace apenas unos meses, el Centro Regional de Exten-
sión Universitaria (CREXU) ha consolidado su labor de desarrollar estrategias 
para fortalecer la curricularización de la Extensión en la UNICEN. 

El CREXU ha venido desarrollando tres líneas de acción principales entre las 
que se encuentran la investigación acción, la formación y las publicaciones. En 
cada una de ellas se han establecido diferentes objetivos y metas a cumplir en 
este 2017 de las cuales ya han empezado a mostrar los primeros resultados. 

Respecto de la línea dedicada exclusivamente a la formación de docentes 
y estudiantes en estos días fue lanzada una encuesta dirigida a todos los es-
tudiantes de la UNICEN, con el objetivo central de determinar por un lado su 
conocimiento sobre la tarea extensionista y por otro lado conocer las posibilida-
des concretas de realizar una cátedra para estudiantes de toda la universidad. 

Entre las preguntas formuladas en la encuesta una de las más importantes 
es aquella que les pregunta si “saben los que es la extensión universitaria”. 
El 51% dice que si sabe lo que es, por lo que la pregunta siguiente es que 
describa brevemente lo que cree que es la extensión. Ahora bien, aún estamos 
esperando los resultados definitivos de la encuesta, ya con un total de 200 res-
puestas podemos afirmar que los estudiantes de la UNICEN o bien desconocen 
que es la extensión o tienen una idea muy vaga y ambigua sobre ella. Entre las 
respuestas se encuentran frases como “el lugar donde hay idiomas”, “donde 
se entregan becas internacionales”, “servicios que presta la Universidad tanto 
a la comunidad educativa como a la comunidad en general de la sociedad”, 
Una manera de seguir conectados y actualizados con la facultad”, entre otras 
frases. También hay que destacar que muchos estudiantes han definido a la ex-
tensión de manera concreta con frases como “que la universidad sale a la calle 
junto al pueblo”, “área que fomenta la integración del alumno con la sociedad”, 
“la relación de la Universidad con su medio, en la que ambos, crean nuevo co-
nocimiento en base a las necesidades reales e inmediatas”.

El material desprendido de la encuesta la que aún se está realizando nos 
brindará información sobre el grado de conocimiento de la extensión por parte 
de los estudiantes de la UNICEN, como así los deseos de participar en una 
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formación específica para estudiantes, los días, horarios y el formato que tenga 
dicha formación. 

Al mismo tiempo que se realizó la encuesta también comenzó a tomar forma 
la primera Biblioteca Digital en Extensión Universitaria del país con la finalidad 
de contribuir a las actividades académicas y de investigación de cualquier dis-
ciplina. En esta biblioteca aparecerán materiales digitales sobre extensión de 
Argentina y de Latinoamérica organizado en libros, revistas, conclusiones de 
congresos, artículos y declaraciones. 

Además de confeccionar la biblioteca, la línea de publicaciones también tie-
ne el objetivo de jerarquizas la Revista Científica Masquedós, por lo que ya se 
iniciaron los procesos para buscar la indexación y la incorporación en diferentes 
repositorios científicos del país. 

Por último el CREXU está desarrollando una investigación sobre las carreras 
académicas de la UNICEN y su vinculación con la extensión, mostrando la hete-
rogeneidad de las mismas con el fin de proyectar un sistema único de categori-
zación de extensión y transferencia. 

Una de las primeras críticas que podemos hacerle a nuestra institución es 
que aún, luego de 6 años de existencia de la Secretaria de Extensión y con ya 
50 años de existencia de la Universidad no hay una definición institucional clara 
sobre lo que significa la palabra extensión, ni en su estatuto ni en ningún otro 
reglamento.  

Son tres los artículos que hablan de la “extensión” en el estatuto (Artículos 
102, 103 y 104) definiéndola como “La Universidad desarrolla la extensión 
cultural con el objeto de difundir y promover los distintos aspectos de la cultura 
tendiendo a consolidar la relación entre la Universidad y el resto de la comuni-
dad, mediante su acción y con los recursos a su alcance. (Artículo 102º Esta-
tuto UNICEN)

En el capítulo de “Acción Social” menciona que la “La Universidad coopera, 
con los medios a su alcance, al mejoramiento tanto de la colectividad como 
del individuo, estimulando todas aquellas actividades que contribuyan especial-
mente a ello. (Artículo 103º Estatuto UNICEN)

Por último en el artículo 104º aclara que “La Universidad debe procurar 
a sus miembros, en la medida de sus posibilidades y por medio de diversos 
organismos, (clubes, residenciales, proveedurías, servicios médicos, etc.) ele-
mentos asistenciales que les posibiliten una vida sana y digna”. (Artículo 104º 
Estatuto UNICEN)

En estas definiciones, en donde se confunden el “bienestar estudiantil”, la 
“transferencia”, “aspectos de la cultura” y el “mejoramiento tanto de la colec-
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tividad como del individuo” seguramente sean también las que directamente 
atentan contra la posibilidad de construir un concepto compartido entre las 
diferentes facultades. 

Aún resta llevar a cabo la mayor parte del trabajo y recién el Centro Regio-
nal de Extensión (CREXU) está dando sus primeros pasos, aunque el objetivo 
central es que se transforme en un centro de investigación que genere nuevos 
insumos para, que no sólo la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires, sino que el conjunto de universidades públicas de América 
Latina, tengan información precisa e investigaciones para desarrollar políticas 
públicas para seguir profundizando los procesos de curricularización de la ex-
tensión ya existentes.
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Resumen
La ponencia que se presenta aquí pretende dar cuenta del trabajo realizado por 
el Área de Incorporación Curricular de la Extensión de la Secretaría de Exten-
sión de la Universidad Nacional del Litoral. 
En este sentido, se intenta compartir, respecto de sus distintas secciones, 
las estrategias institucionales y cómo se viene trabajando la integración de la 
extensión en el currículo universitario, considerando la perspectiva teórica que 
sustenta el enfoque de la educación experiencial.
Se trata de visibilizar la experiencia llevada a cabo por el área en el Plan y Ac-
ción: Fortalecimiento de la Educación Experiencial en el currículo universitario, 
enmarcado en el Plan de Desarrollo Institucional–UNL (2010–2019).

Palabras claves
Estrategia institucional / Integración docencia–extensión / 
Educación experiencial
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1. Introducción
Lo que compartiremos desde el área de Incorporación Curricular de la Exten-
sión, dependiente de la Secretaría de Extensión de la UNL, remite al PDI-UNL 
(2010-2019)1, tomando como referencia lo que este expresa cuando dice “…la 
integración entre la Extensión y la Enseñanza nos posiciona desde una perspec-
tiva en la que los saberes culturales y los conocimientos académicos-científicos 
se ponen en juego con otros saberes y conocimientos que posee la sociedad, 
lo que posibilita analizar y abordar los problemas a partir de una concepción y 
comprensión de la complejidad” (p. 20).

En virtud de esto, y considerando los objetivos generales expresados en la 
LOP2 II-3-4 del PDI, donde se plantea: “…3) Establecer estrategias de forma-
ción, perfeccionamiento y organización del personal académico que garantice 
la cobertura eficaz y versátil de las misiones y funciones institucionales de 
docencia, investigación y extensión y sus articulaciones en y entre todas las 
Unidades Académicas, Escuelas e Institutos. 4) Generar capacidades institucio-
nales y técnicas para gestionar el arco de propuestas curriculares de manera 
que el desempeño de los estudiantes convalide las previsiones de los planes 
de estudios tanto en los alcances de la formación teórica y práctica cuanto en 
su duración y efectividad.” (p. 14); se elaboró el Plan y Acción (en adelante PyA) 
“Fortalecimiento de la Educación Experiencial en el currículo universitario”, el 
que busca promover la institucionalización de las prácticas de extensión, en-
marcadas pedagógicamente en el enfoque de la educación experiencial3. 

2. Estrategias institucionales de la UNL de integración de la 
docencia y la extensión, construyendo desde el hacer mismo…
El Plan y Acción “Fortalecimiento de la Educación Experiencial en el currículo 
universitario” plasma estrategias, dispositivos y acciones que tienen el horizon-
te de posibilitar la construcción y apropiación por parte de la comunidad educa-

1) Plan de Desarrollo Institucional – Universidad Nacional del litoral (2010-2019)
2) Línea de Orientación Principal en el Plan de Desarrollo Institucional UNL 2010-2019
3) Camilloni A. y otros (2013) Integración docencia y extensión. Otra forma de enseñar y de 
aprender.  Cap. 1. La inclusión de la educación experiencial en el currículo universitario. 1a. ed. 
Santa Fe Universidad Nacional del Litoral.
II Jornadas de Extensión de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. I Jornadas de 
Extensión de Latinoamérica y Caribe.“La Universidad en diálogo con la Comunidad. Construyen-
do una Institución en contexto”. 
Rosario. Argentina 2014.  XIII Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria “La Exten-
sión Universitaria promotora de cambios y la transformación sociocultural”. Cuba. Habana 2015.
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tiva de prácticas de extensión bajo el enfoque antes mencionado y de promover 
el fortalecimiento de éstas.

A fines de Noviembre de 2007 se aprueba por Resolución N° 274/07 del 
proyecto que los Consejeros Estudiantiles elevaran al Cuerpo el 16 de marzo 
de 2006, donde solicitan “se encomienden los estudios y avances necesarios 
tendientes a instaurar condiciones institucionales que favorezcan la incorpora-
ción de las prácticas de extensión a las propuestas curriculares de las carreras 
de la Universidad Nacional del Litoral de manera de profundizar alternativas de 
formación de profesionales sólidos y fundamentalmente comprometidos con la 
sociedad”. El Artículo 1º de su Reglamento expresa que es necesario “definir 
un marco de actuación que oriente y regule las «prácticas de extensión» de 
los alumnos de las carreras de grado de la Universidad Nacional del Litoral”. 
En este sentido y acorde a toda la reglamentación de la citada resolución, se 
vuelve imperante diseñar aquellos mecanismos tendientes a dar comienzo a 
su implementación, tarea ésta que debe surgir como un proceso de reflexión y 
construcción de consensos por parte de los actores comprometidos en la via-
bilización del proyecto.

Considerando el marco normativo mencionado anteriormente, que propone 
la incorporación de prácticas de extensión en todas las carreras de grado de la 
UNL, se crea el área de Incorporación Curricular de la Extensión en la Secretaría 
de Extensión y se dispone de un trabajo conjunto con la Secretaria Académica de 
la Universidad para sentar las bases y profundizar la legitimación de esta política 
de innovación curricular en el ámbito de las diferentes Unidades Académicas.

El reto asumido de integrar la docencia y la extensión a partir de este Plan 
y Acción fija los siguientes propósitos; consolidar y expandir los espacios curri-
culares que incorporen prácticas de extensión de educación experiencial y la 
formación en esta modalidad a docentes y estudiantes de la UNL, generar un 
sistema de capacitación y acción continua en aspectos teóricos y pedagógicos 
de la educación experiencial para docentes y estudiantes y desarrollar mecanis-
mos de seguimiento y evaluación de las primeras prácticas de extensión de la 
educación experiencial.

En consonancia con lo dicho hasta aquí el trabajo que se viene realizando 
se orienta a favorecer y fortalecer espacios y procesos de articulación y genera-
ción de acciones colaborativas en estrecha interacción con la Secretaría Acadé-
mica de rectorado y con todas las Unidades Académicas – hacia adentro de la 
universidad – y la sociedad en su conjunto – hacia afuera de ésta -; al decir de 
Edith Litwin “La significatividad social se construye al entender los conocimien-
tos en una trama de relaciones o vínculos, tal como se presenta en el mundo 
científico y en el acontecer cotidiano.” (…); (pp. 75, 76).
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Como lo compartiéramos en presentaciones de congresos anteriores, en 
primera instancia, el abordaje del tema consistió en conceptualizar a la “Exten-
sión” en el marco de nuestra Universidad; realizando un recorrido que contem-
ple el alcance asignado a la extensión, a través de los documentos instituciona-
les más relevantes elaborados por esta universidad durante los últimos años.

A partir de los documentos apuntados, se considera que esto es posible, 
enfocándola desde múltiples dimensiones, como lo son la “dimensión sustan-
tiva e institucional”, la “dimensión social”, la “dimensión comunicacional en 
términos de diálogo”, la “dimensión política” y la “dimensión pedagógica”4.

Como segunda instancia se procedió a realizar una serie de encuentros 
y entrevistas con secretarios, directores de carrera y algunos docentes con y 
sin experiencia en actividades de extensión y también se revisaron los planes 
de estudio de las carreras de grado. Esto tuvo el objeto de poder contar con 
información referida no sólo a los contenidos curriculares sino también a las 
percepciones y opiniones que este grupo perteneciente a la comunidad univer-
sitaria tenía respecto a la temática. 

Otra de las acciones desarrolladas fue la organización y ejecución de ta-
lleres con las autoridades de las unidades académicas (decanos, secretarios, 
directores y coordinadores de carreras) y con docentes; cursos de posgrado y 
de extensión, a cargo de la asesora externa Prof. Alicia Camilloni. Asimismo a 
través del observatorio social de la UNL se realizó una encuesta estudiantil con 
el fin de indagar sobre el conocimiento que estos poseían acerca de la Exten-
sión Universitaria.

Contando con toda la información recabada a través del trabajo realizado 
desde el área, se procedió, en forma conjunta con la Secretaría Académica, a 
realizar reuniones de trabajo con cada una de las Unidades Académicas a los 
fines de registrar y sistematizar las diferentes propuestas planteadas por sus 
autoridades (decanos, secretarios académicos y secretarios de extensión) en 
relación a los consensos que han permitido llevar adelante la implementación  
de estas prácticas5.

En virtud de lo compartido hasta aquí, estamos en condiciones de pasar a 
contar más detalladamente el recorrido realizado a partir de los propósitos del 
PyA mencionado en párrafos anteriores.

4) Menéndez, G y Tarabella, L (2016) El aprendizaje experiencial una práctica de innovación que 
se afianza en la Universidad Nacional del Litoral. En Revista+E versión digital, (6), pp.52-59. 
Santa Fe, Argentina: Ediciones UNL.
5) Camilloni A. y otros (2013) Integración docencia y extensión. Otra forma de enseñar y de 
aprender. Cap. 3. Estrategias de acción desarrolladas. 1a. ed. Santa Fe Universidad Nacional 
del Litoral.



Eje 2: La institucionalización de la extensión y el reconocimiento académico

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

En relación a su primer propósito; consolidar y expandir los espacios curri-
culares que incorporen prácticas de extensión de educación experiencial y la 
formación en esta modalidad a docentes y estudiantes de la UNL se desarrolló 
la siguiente acción; “Diseñar y ejecutar en forma conjunta las Secretarías Aca-
démicas y de Extensión de la Universidad, consejos asesores académicos y de 
extensión y las UUAA, dispositivos institucionales que posibiliten el desarrollo 
de las primeras prácticas de extensión  de educación experiencial”. Esta prime-
ra acción posibilitó la elaboración en conjunto con la Secretaria Académica y 
las Unidades Académicas, del Documento “Experiencia Institucional. Documen-
to General de Prácticas de Extensión de Educación Experiencial” (en adelante 
PEEE), a los fines de dar un marco a estas prácticas en la UNL, avalado por el 
Consejo Superior en julio de 2014.

También se realizaron reuniones con las unidades académicas (en adelante 
UA) a los fines de identificar los equipos docentes interesados en presentar 
propuestas de PEEE y se acordó con cada una de ellas, realizar en el marco del 
presente Plan y Acción convocatorias institucionales, que desde la secretaría 
de extensión a través del área de comunicación se difunden para que cada UA 
identifique a los equipos docentes que luego, llevaran adelante las experiencias 
de PEEE. Cada una de ellas, cuentan con consignas para pensar la elaboración 
de las propuestas. Luego de ese proceso se concreta la 1º convocatoria en julio 
de 2014, con la presentación de 7 propuestas. Actualmente nos encontramos 
transitando la séptima, por lo que podemos contabilizar hasta la sexta convoca-
toria aproximadamente ciento treinta y cuatro prácticas. Cabe resaltar que sobre 
un total de diez UA, el 77% de las carreras han diseñado y ejecutado propuestas. 
Este ascenso en las presentaciones, entendemos, va dando cuenta del compro-
miso e involucramiento que van asumiendo los equipos docentes en las dife-
rentes UA respecto de la experiencia de integración entre docencia y extensión.

En cuanto al segundo propósito; generar un sistema de capacitación y acción 
continua en aspectos teóricos y pedagógicos de la educación experiencial para 
docentes y estudiantes, la acción tuvo y tiene que ver con “Identificar recursos 
humanos internos y externos que posibiliten la organización y efectivización de la 
capacitación a docentes y estudiantes de la UNL respecto de estas prácticas”. 
Ésta, pensada como potenciadora de espacios de reflexión y acompañamiento a 
los docentes y estudiantes, que contribuyan a su formación, tanto en el enfoque 
teórico que sustenta a las prácticas – la educación experiencial –  como del as-
pecto pedagógico que portan, constituyéndose en el andamiaje para lograr la 
apropiación de estos procesos de integración. 

Hasta el momento  se han realizado diferentes talleres, jornadas y cursos, 
con una participación que denota el interés de los equipos docentes en pensar 
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otras formas de enseñar y de aprender, plasmándose en la cantidad de pro-
puestas presentadas como se menciona anteriormente.

Ahora haciendo referencia al tercero y último propósito; desarrollar meca-
nismos de seguimiento y evaluación de las primeras prácticas de extensión de la 
educación experiencial, hemos construido un instrumento, destinado a los do-
centes que han pasado por esta experiencia y que nos permita dimensionar la 
aceptación  que están teniendo estas prácticas en la UNL, los momentos de la 
carrera en que podrían incluirse y los supuestos que justifican esa inclusión. Ac-
tualmente nos encontramos en el proceso de recopilación de dicha información.

3. La Educación Experiencial para pensar la Integración 
de la Extensión en el currículo universitario  
Recuperando lo que dice la Resol. 274/07 y más específicamente en su Artí-
culo Nº2 donde expresa; Se entiende por “Prácticas de Extensión” al conjunto 
de actividades curriculares realizadas por los alumnos que impliquen diversos 
niveles de interacción e intervención en el medio social, cultural y productivo, las 
prácticas de extensión de educación experiencial, se constituyen para la Univer-
sidad Nacional del Litoral en un dispositivo de intervención en lo social que “se 
presenta como un instrumento de transformación no solo de las circunstancias 
donde concretamente actúa, sino también como un dispositivo de integración 
y facilitación del diálogo entre diferentes lógicas que surgen de distinta forma 
comprensiva explicativa, no solo de los problemas sociales, sino de las Institu-
ciones en sí mismas.”6. (pp. 3, 4).

Se puede observar que hay dificultades en identificar las fuentes de la pro-
ducción del conocimiento. Por eso se señala que los alumnos en determinadas 
oportunidades consideran que el conocimiento se logra sólo mediante la asimi-
lación de teorías, y en otros casos que el aprendizaje sólo toma fuerza, se actua-
liza y toma vigencia, en la práctica cotidiana. En virtud de esto, no podemos dejar 
de compartir con Félix Temporetti las siguientes preguntas: ¿Quién aprende?, 
¿cómo se concibe a los alumnos/as o aprendices?, ¿cómo individuos (sujetos) 
concretos, inteligentes, encarnados, sexuados, históricos y situados en una cul-
tura que transforman y en buena medida los constituye?, ¿cómo poseedores de 
un sistema o mecanismo inteligente, general y abstracto, que los habilita para 
aprender o procesar la información? (2006:98) 

6)  Carballeda, A. (2002 )“La intervención en Lo Social, las Problemáticas Sociales Complejas y 
las Políticas Públicas”. Buenos Aires. Paidós
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La educación experiencial es una teoría pedagógica desarrollada por David 
Kolb (1984) en su libro La educación experiencial implica un ciclo. Este enfoque, 
en términos del autor, entiende al aprendizaje como el proceso por el cual el 
conocimiento es creado a través de la transformación de la experiencia. Esta 
teoría tiene una base fuerte en la obra de John Dewey (1938), filósofo de la 
educación del siglo XX: el principio de la continuidad de la Experiencia significa 
que cada experiencia tanto ocupa algo de los que se han ido antes y modifica 
de alguna manera la calidad de los que vienen después (...). Lo que ha apren-
dido en el camino del conocimiento y habilidad en una situación se convierte 
en un instrumento de entender y tratar eficazmente con las situaciones que 
siguen. El proceso continúa mientras la vida y el aprendizaje continúan. (Citado 
por Kolb, 1984:27)

Posicionar la intervención desde esta premisa implica corrernos de lo tradi-
cional y abrirnos al desafío de otros modos de enseñar y de aprender.

Las Prácticas de Extensión de Educación Experiencial se integran al progra-
ma de las asignaturas que conforman las carreras de grado, al decir de Inés 
Dussel: “Estas actividades no son extracurriculares, filantrópicas, marginales, 
sino que se anclan en ejes estructurales que hacen a la organización pedagó-
gica (…).En su relación con el curriculum, con la enseñanza y el aprendizaje, 
aparece una idea fuerte de saberes socialmente productivos” (2008:281).

Estas cuestiones que se plantean no pueden perder de vista el contexto 
al que pertenecemos como universidad, un contexto lleno de desigualdades, 
donde intereses económicos priman por sobre los valores humanos, por lo que 
esto nos permitiría decir que la construcción del conocimiento no se puede 
hacer al margen de ese contexto sociocultural.

Según Alicia Camilloni y con quien acordamos, la educación experiencial 
es considerada una estrategia de enseñanza con enfoque holístico, que está 
destinada a relacionar el aprendizaje académico con la vida real. Con ese fin, 
propone al alumno realizar actividades en las que, a partir de esa conexión 
con la práctica, desarrollarán experiencias que resultan de poner a prueba en 
situación auténtica las habilidades y los conocimientos teóricos que poseen, 
evaluarán sus consecuencias, enriquecerán esos conocimientos y habilidades 
e identificarán nuevos problemas y fijarán prioridades en cuanto a las urgencias 
de su solución.

A partir de esto, Brown (1993) afirma que; “El compromiso social inheren-
te al profesional universitario no puede pensarse como un acto Ad Hoc a la 
formación disciplinar sino que debe ser el resultado de la apropiación que se 
materializa a través de los procesos intersubjetivos de comprensión situados. 
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Estos procesos son factibles por y en las prácticas colectivas, en la escucha, 
el diálogo y la negociación permanente de significados entre los actores involu-
crados.” “(…) participar en actividades de extensión es el impulso inicial para 
movilizar procesos de formación auténtica” (citado por Rafaghelli, 2013: p.23).

Teniendo en cuenta esta conceptualización de las prácticas de extensión, 
los estudiantes  deben disponer de una gran variedad de oportunidades y mate-
riales para promover el aprendizaje “profundo”, caracterización empleada por la 
profesora Alicia Camilloni en su conferencia “Las prácticas académicas en es-
pacios socio culturales, productivos y/o comunitarios. Pensando la educación 
experiencial”7, y ofrecer suficiente evidencia en la que basar el conocimiento. 
Por lo que, a partir de la reconstrucción de las vivencias, reflexiona acerca de 
su propio desempeño. 

Considerando lo antes dicho, estas prácticas, se constituyen en una valiosa 
estrategia pedagógica, promoviendo una “actitud” crítica, y comprometida en 
cuanto al rol que como profesional puede tener en la democratización del cono-
cimiento y la generación de cambios sociales innovativos.

Es así que podemos decir que las Prácticas de Extensión de Educación Ex-
periencial, son parte de las políticas de innovación curricular.

Coincidiendo con Frida Díaz-Barriga “La innovación no puede interpretarse 
sólo como producción de nuevos conocimientos, al margen del contexto, de la 
cultura y de las necesidades humanas.”; por el contrario, debe existir el con-
vencimiento por parte de los actores involucrados respecto de las ventajas que 
pueden obtenerse a partir de implementar prácticas innovadoras.

Lugo (2008) identifica una serie de ejes, a partir de los cuales se justifica el 
discurso que plantea la necesidad de la innovación educativa, particularmente 
en el contexto de la educación superior y en el ámbito del currículo: 

“•	 El	 desarrollo	 científico	 y	 cultural,	 la	 necesidad	 de	 replantear	 la	 visión	
imperante sobre el conocimiento, el desarrollo humano, la solución de pro-
blemas y la interdisciplina, que avalan la necesidad de una perspectiva ho-
lística	 y	 de	 aprendizaje	 complejo,	 bajo	 una	 postura	 de	 sustentabilidad.	 •	
Globalización, desarrollo económico y mundo del trabajo, destacando su in-
fluencia en la educación y la emergencia de la formación por competencias. 
•	Nuevas	pedagogías	y	posturas	en	torno	al	aprendizaje,	como	cuestiona-

7) Camilloni, A. (2009). “Las prácticas académicas en espacios socio culturales, productivos 
y/o comunitarios. Pensando la educación experiencial”, en el marco del Curso de posgrado 
“La resolución de problemas abiertos como estrategia de  enseñanza en la  universidad. Las 
prácticas académicas en espacios socio culturales, productivos y/o comunitarios.” Facultad de 
Humanidades y Ciencias. UNL. 10 de junio de 2009.
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miento a los modelos rígidos y tradicionales y desde la visión de educación 
permanente, para la vida y a lo largo de la vida, afincada en comunidades de 
aprendizaje.	•	Políticas	educativas	nacionales	e	internacionales,	vinculadas	
sobre todo con financiamiento, evaluación y formación docente.” (citado por 
Frida Díaz-Barriga Arceo, 2012. P. 28)

Pensar en el qué, cómo y para qué se enseña, se aprende y evalúa, son 
interpelaciones que deberían constituirse en el centro de la dimensión curricu-
lar-pedagógica tanto de los procesos formativos como de los de gestión.

En este sentido, en término de (Díaz-Barriga y Lugo, 2003), “Para enten-
der el sentido de innovación en la lógica de los modelos curriculares, hay que 
precisar que un modelo educativo es una construcción teórica, un prototipo y 
una representación idealizada de un proceso que describe su funcionamiento y 
permite la prescripción de un cauce de acción.”

La innovación exige de tiempo para ser desarrollada y de ciertas condicio-
nes para ver los beneficios esperados, “no se trata sólo de fomentar y/o repli-
car experiencias innovadoras, sino sobre todo de desarrollar la capacidad para 
innovar, aprovechar y gestionar eficazmente la innovación” (Torres, 2003: 7), de 
tal manera que la capacidad para innovar y abrirse al cambio es una cualidad 
que debe desarrollarse en los actores del cambio (estudiantes, profesores, ad-
ministradores, investigadores, comunidad educativa, etcétera). De acuerdo con 
Lugo (2008), la innovación se ubica en el discurso central de los procesos refor-
mistas en las universidades latinoamericanas que plantean nuevas funciones 
y la necesidad de revisiones y ajustes en estructuras, procesos y normativas, 
pero sobre todo, en el desempeño de sus actores y en la forma de vinculación 
con la sociedad.

Teniendo en cuenta las expresiones de estos autores cuando hablan de 
procesos de innovación y considerando el recorrido que se ha venido dando en 
esta universidad en cuanto a pensar la integración de la docencia con la exten-
sión, puede observarse que las acciones desarrolladas de manera institucional 
- orientadas a la construcción de consensos, a la formación de la comunidad 
educativa y a la apropiación de las prácticas de extensión de educación expe-
riencial como estrategia pedagógica, entre otras,- dan cuenta de este proceso 
de innovación.  

A modo de Reflexión
El recorrido realizado, demuestra el desafío asumido por esta universidad a par-
tir de sus políticas institucionales, que dan cuenta del compromiso social que 
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ésta tiene en la formación integral de sus futuros graduados, ya que “Pensar la 
extensión en términos de donación o imposición es negar al otro como sujeto 
social con capacidad para crear y transformar, para reflexionar y actuar (…)”  
(Rafaghelli, M. (2013:23) 

Esto habilita nuevas reflexiones que tienen que ver con la elaboración de 
un nuevo Plan y Acción por parte del área de Incorporación Curricular, tendiente 
a profundizar en las acciones que posibiliten el compromiso de continuar con 
el énfasis en la gestión curricular/académica de la extensión, ante los nuevos 
contextos donde los saberes se producen.
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Resumo
Este artigo apresenta uma proposta de investigação acerca da curricularização 
da extensão universitária, considerando-a como importante ponto de susten-
tação da diretriz relativa à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e ex-
tensão. Assim, esboçamos o quadro teórico, consideramo o Plano Nacional de 
Educação - PNE (decênio 2014-2024), que recomenda que se assegure, “no 
mínimo, dez por cento de créditos curriculares exigidos para a graduação em 
programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, priorita-
riamente, para áreas de grande pertinência social”. Estamos Transitando, pelas 
políticas educacionais e currículo. Deste modo, o problema de pesquisa vai se 
esboçando a partir de vivências e incursões nas atividades que envolvem a ex-
tensão universitária, e que nos levam a formular as seguintes questões: Como 
as Instituições de Ensino Superior (IES), estão se organizando para cumprir o 
que determina o último documento do PNE, ou seja, garantir um mínimo, 10% 
(dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 
programas e projetos de extensão universitária? Como cada IES pública tem 
garantido ou não a proposta de indissociabilidade preconizada nas diretrizes da 
Extensão Universitária no país? Frente a este cenário, objetivamos saber como 
as IES públicas no Brasil têm percebido as diretrizes da Extensão Universi-
tária no que refere a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, com 
vistas a curricularização da extensão universitária, conforme preconizada no 
Plano Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2014-2024. Objetivo a ser 
metodologicamente desenvolvido por meio de pesquisa de natureza qualitativa.

Palavras-chave
Curricularização / Extensão Universitária / Plano Nacional de Educação 
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Introdução
A Universidade tem como fim a produção de conhecimentos e sua socialização 
junto a sociedade, o que coloca a extensão universitária em condição de des-
taque. Marscovitch (1994) observa que  a extensão é de suma importância no 
sentido de fazer da Universidade um espaço presente nos projetos nacionais 
de desenvolvimento e na resposta às demandas sociais.

A atuação extensionista tem proporcionado a percepção que a IES cumpre 
com o princípio de que “[...] para a formação do profissional cidadão, é impres-
cindível sua efetiva interação com a sociedade, seja para se situar historica-
mente, para se identificar culturalmente e/ou para referenciar sua formação téc-
nica com os problemas que um dia terá que enfrentar” (Nogueira, 2000, p. 120).

Considerando o plano de gestão da Universidade do Estado de Santa Cata-
rina (UDESC) e seu Plano de Metas, que refere “excelência com responsabili-
dade social”, inclui-se aí a formação de profissionais comprometidos para com 
o desenvolvimento social, capaz de refletir criticamente sobre o que está a sua 
volta e pensar medidas de intervenção que proporcionem uma melhor qualida-
de de vida para o conjunto da sociedade. Desta forma, há que se estabelecer, 
entretanto, que a extensão, além de conjugar-se às políticas públicas, deva 
estar também profundamente articulada com o Projeto Pedagógico Institucional 
(PPI) da Universidade, tendo em vista que a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão tem de estar alicerçada no perfil de Profissional-Cidadão 
que se quer para seus acadêmicos.

Deste modo, observa Jezine (2004), é fundamental refletir, discutir e anali-
sar as concepções ideológicas de Universidade e extensão universitária, con-
siderando as implicações que estas concepções podem trazer para a prática 
curricular universitária, no que se refere ao tipo de formação, de sujeitos e 
sociedade que se pretende desenvolver. Assim, desde que assumi a Coorde-
nação de Extensão na UDESC, efetivamente há 8 anos, trabalhando nas políti-
cas de extensão do Brasil, acompanhando o fórum de Pró-reitores, aprovamos 
nas instancias da UDESC, nossa própria Política de Extensão, propondo a apro-
ximação do ensino e da pesquisa, criámos o grupo de estudos para gestão 
de Riscos e Desastres, aprovamos a política de ações afirmativas, também o 
Núcleo Extensionista Rondon da UDESC que prepara, organiza e realiza ações 
buscando dar fundamentação a questão da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, dentre outras ações. Destacamos também a pesquisa 
já encerrada, cuja finalidade foi a de investigar, a partir da visão dos acadêmi-
cos, como a extensão universitária pode viabilizar políticas públicas e ainda, 
a participação no Grupo de Extensão, Pesquisa e Ensino: Direitos Humanos e 
Diversidades desde 2013.
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Nesse contexto, conforme defende Jezine (2004), bem como exige o Plano 
Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005 de 25 junho de 2014, que em sua 
meta 12.7, responsabiliza as IES a "assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) 
do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e 
projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para 
áreas de grande pertinência social".

Somos mobilizados à implementação desse processo de desenvolvimen-
to e incentivo da extensão universitária considerando as áreas definidas pela 
Política Nacional de Extensão. Diante do grande desafio para o decênio 2014 
- 2024, defendemos que a extensão nas reformas universitárias deverá se 
apresentar com um novo papel sendo contemplada também nos currículos dos 
cursos de graduação, se estabelecendo como uma opção de enfrentamento 
dos problemas do capitalismo global, atuando na construção da democracia, 
contra a exclusão social, na defesa do meio ambiente e a favor da diversidade 
e pluralidade cultural. 

Estado do conhecimento
Conforme anunciado, este artigo é a proposta de investigação da extensão 
universitária no que refere a curricularização desta, considerando-a como im-
portante ponto de sustentação da diretriz universitária, “[...] indispensável na 
formação do estudante, na qualificação do professor e no intercâmbio com a 
sociedade” (ForProEx, 2012, p.05). Para tanto, estamos transitando pela ex-
tensão universitária, políticas educacionais e currículo. 

Ao tratarmos da curricularização da extensão universitária, corroboramos 
com Tomaz Tadeu da Silva, quando observa que uma teoria do currículo “co-
meçaria por supor que existe, ‘lá fora’, esperando para ser descoberta, descrita 
e explicada, uma coisa chamada ‘currículo’. O currículo seria um objeto que 
precederia a teoria, a qual entraria em cena para descobri-lo, descrevê-lo, expli-
cá-lo” (Silva, 2000, p. 11).

Os estudos sobre currículo são recentes. Eles surgem no contexto de uma 
educação de massas estadunidense na década de 1920, principalmente a par-
tir das ideias de Bobbitt (2004), que busca uma mudança radical no sistema 
educacional. Para tanto, apresenta um modelo voltado para a economia, pro-
pondo que o funcionamento da escola aconteça de maneira semelhante às 
empresas. Bobbitt (2004) vê na eficiência o sinônimo para a conquista de suas 
intenções e atribui ao currículo uma função técnica, ou seja, de organização. 

Esse modelo se consolida na década de 1940 a partir das ideias de Tyler que 
agrega àquelas já existentes um caráter comportamentalista que se radicaliza 



Eje 2: La institucionalización de la extensión y el reconocimiento académico

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

na década de 1960, quando a tendência tecnicista é revigorada nos Estados Uni-
dos. Enfim, os modelos tradicionais de currículo estavam restritos às questões 
técnicas relacionadas ao modo de fazer, ou seja, ao como fazer o currículo.

A concepção de currículo abarca a valorização do saber interdisciplinar, po-
dendo-se defini-lo como um conjunto de conhecimentos, competências, saberes 
e habilidades, experiências e valores, com vistas a formação de profissionais 
competentes e cidadãos, para a sociedade do momento, considerando aspec-
tos históricos, políticos e econômicos.

No entanto, não podemos deixar de observar que a lógica de organização 
de um currículo que contemple a extensão universitária não pode ser separada 
em caixinhas. Deve prever um tempo e um acontecer, um tempo dos parceiros, 
um tempo dos contatos, um acontecer de retomada às propostas. As possibili-
dades de integração são grandes e podem ser proveitosas, mas dependem de 
novas redefinições, aprendizagens e de novos tipos de gestões da extensão, da 
pesquisa e do ensino no ensino superior (Botomé, 2001).

Deste modo, podemos afirmar que o currículo não possui neutralidade, está 
apoiado em um sistema de crenças e valores e tem direções que apontam 
para determinados resultados, tendo em vista o contexto histórico no qual se 
encontra inserido. Nenhuma teoria é neutra ou desinteressada; estas, normal-
mente encontram-se  implicadas em relações de poder e interesses, com isso, 
acabam imprimindo sua marca no movimento e consolidação das políticas edu-
cacionais (Pacheco, 2002, 2005, 2014; Sacristán, 2013). 

Já o termo política é derivado do grego antigo politeía, que indicava todos 
os procedimentos relativos à pólis, ou Cidade-Estado. O que poderia significar 
tanto Cidade-Estado quanto sociedade, comunidade, coletividade e outras defi-
nições referentes à vida urbana (Japiassú; Marcondes, 1996). 

Para o termo público, encontramos em Ferreira (1988, p.537) que é “[...] 
relativo, ou pertencente ou destinado ao povo, à coletividade. Relativo ou per-
tencente ao governo de um país. Que é do uso de todos; comum. Aberto a 
quaisquer pessoas [...]”. Com isso, podemos concluir que políticas públicas, 
em sua origem, compreenderia os procedimentos da Cidade-Estado, em prol do 
povo e da coletividade. 

Diante dessa breve contextualização torna-se possível compreender que o 
currículo pode contribuir para o acesso qualificado a Política Pública. Esse é 
estrategicamente importante, pois coloca na pauta a questão de políticas pú-
blicas conforme enfatiza o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos 
no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), que assim apre-
senta suas finalidades:
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O PNEDH, na condição de política pública, apresenta-se como um instrumen-
to orientador e fomentador de ações educativas, no campo da educação 
formal e não-formal, nas esferas pública e privada. O PNEDH reflete as 
ações que estão em desenvolvimento no país, envolvendo iniciativas de 
instituições públicas, organizações da sociedade civil e contribuições rece-
bidas por meio de consulta pública e das recomendações do documento da 
UNESCO que estabelece a Década das Nações Unidas para a Educação em 
Direitos Humanos e para uma Cultura de Paz (1995-2004).

Podemos dizer que alinhada a essa finalidade, a política educacional traz 
em suas diretrizes intencionalidade, valores, ideias e posições, que se esten-
dem pelas diferentes esferas, atuando decisivamente nas diferentes práticas 
pedagógicas e políticas contribuindo na construção do perfil do cidadão deseja-
do pelo Estado (LDB, 1996).

Entender as políticas públicas educacionais pressupõe considerá-las conec-
tadas à realidade e às transformações que vem acontecendo ao longo da histó-
ria no que tange as esferas política, social, econômica e cultural.

Segundo Gentili (1996), o advento da industrialização impôs as nações uma 
reorganização em todos os aspectos, incluindo a área da educação. As mu-
danças suscitadas no processo de produção, aliadas aos avanços científicos 
e tecnológicos, que deram ênfase a uma economia de mercado, colocando a 
educação em um novo patamar, dando-lhe um caráter indispensável para o des-
envolvimento da sociedade. 

O Brasil no intuito de modernizar-se e entrar no quadro da era tecnológica, 
adapta-se às exigências da globalização incorporando cada vez mais o pensa-
mento neoliberal em suas relações.

Nesse contexto, o governo brasileiro vem implementando suas políticas 
econômicas e educacionais de ajuste, ou seja, diretrizes e medidas pelas 
quais o País se moderniza, adquire as condições de inserção no mundo 
globalizado, e assim, se ajusta às exigências de globalização da economia 
estabelecidas pelas instituições financeiras e pelas corporações internacio-
nais (Libaneo, Oliveira & Mirza, 2006, p.55).

Dessa forma, o pensamento neoliberal reduz tudo a uma questão de gestão 
da educação e propõe como saída para o fracasso do processo ensino aprendi-
zagem a criação de um mercado educacional, no qual as escolas sujeitariam-se 
a fornecer uma educação de melhor qualidade “a grande operação estratégica 
do neoliberalismo consiste em transferir a educação da esfera da política para 
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a esfera do mercado, questionando assim seu caráter de direito e reduzindo-a 
a sua condição de propriedade” (Gentili, 1996, p.20).

Para entendermos a política educacional será necessário conhecermos 
seus níveis e as modalidades segundo a Lei de Diretrizes e Base da Educação 
Brasileira - LDB. Regulamentada pela Lei 9394/96, a LDB traz em seu bojo a 
Educação Básica e o Ensino Superior, reafirmando o direito a educação garanti-
do pela Constituição Federal.

Neste contexto temos o Plano Nacional de Educação (PNE), que traz o que 
acreditamos como essencial para a eficiência de uma política pública educacio-
nal. Foram alguns anos, para que a sociedade brasileira pudesse ter um Plano 
Nacional de Educação que traçasse as diretrizes necessárias a serem seguidas 
e as ações a serem implementadas. 

A história da Extensão Universitária tem seu início na segunda metade do 
Séc. XIX, na Inglaterra vinculada a ideia de educação continuada, com o objeti-
vo de atender as camadas menos favorecidas e a população adulta em geral, 
que não se encontrava na Universidade. As demandas dessa população eram 
atendidas com cursos breves e outras atividades. Alguns anos mais tarde, são 
registradas atividades de Extensão nas Universidades americanas e se caracte-
rizaram como prestação de serviços nas áreas rural e urbana (Nogueira, 2001). 

No Brasil, Sousa (2001) observa que não é nenhum exagero afirmar que 
a Extensão Universitária deve muito de sua origem e de sua concepção atual 
ao Movimento Estudantil. Segundo o pesquisador, desde o Brasil Colônia, é 
possível se perceber a presença de jovens universitários envolvidos de alguma 
forma, com os movimentos sociopolíticos da época. 

Alguns autores ao se referirem à oficialização da extensão no Brasil, consi-
deram que experiências extensionistas ocorreram em nosso país desde muito 
cedo, principalmente na Universidade Livre de São Paulo, criada em 1912. Con-
forme Bemvenuti (2006, p.8).

A Proclamação da República, além de condensar interesses de vários gru-
pos (republicanos, federalistas, liberais e dissidentes monarquistas) apon-
tava a educação como o canal de redenção nacional. Foi nesse contexto que 
a abertura das universidades para a sociedade aconteceu concretizada na 
ideia de uma “universidade popular”. [...]. Por isso se considera a primeira 
experiência de extensão universitária.  

O primeiro registro oficial aconteceu no ano de 1931, com a promulgação do 
primeiro Estatuto das Universidades Brasileiras. Embora com fortes influências 
estrangeiras, o termo “Extensão foi utilizado pela primeira vez na legislação da 
educação brasileira [...] no Decreto-Lei nº 19.851 (Brasil, 1931). Este Decre-
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to-Lei apresenta a forma como a Extensão deveria ser e a coloca como instru-
mento da vida social da Universidade” (Sousa, 2001, p.110). 

Cabe observar, que esta tentativa de aproximação entre universidade e so-
ciedade, acontece num sistema de governo ditatorial com concepções elitis-
tas – a ditadura Vargas. Esta proximidade, no entanto, não se efetivará nesta 
circunstância, mas se manterá ao longo dos anos. E mesmo passando por 
aperfeiçoamentos, a Extensão Universitária continua passando por críticas e 
questionamentos que demonstrariam os equívocos e as más formulações das 
funções sociais que lhes fora atribuída (Freire, 2011).

Mesmo com os avanços do movimento universitário na construção de um 
debate mais crítico, no domínio governamental, esse avanço não será incorpo-
rado, e a “Lei 4.024 de 1961 não deixou dúvidas sobre esse aspecto quando 
caracterizou a extensão como mera modalidade de curso, ignorando suas fina-
lidades” (Freire, 2011, p.10).

Na década de 1960, a extensão, com o artigo 69 da LDB nº 4.024/61, 
passa a ser ofertado pela instituição, a partir de curso que atendesse à comu-
nidade. Os professores e alunos de algumas instituições de ensino superior 
se aliaram às experiências de educação de base de segmentos religiosos e 
implantaram uma extensão que, além de difundir o conhecimento, trazia como 
proposta ações para a transformação social (Freire, 2011). 

Segundo Nogueira (2001), os governos militares instalados após o golpe de 
Estado de 1964 dão à extensão um caráter assistencialista, sob a alegação de 
sua necessidade para o desenvolvimento e a segurança do país. 

No ano de 1968 foi lançada após muitos anos de discussões, a Lei Básica 
da Reforma Universitária, a Lei nº 5.540/68, que vem alterar a concepção de 
extensão, defendendo a indissociabilidade entre Ensino e Pesquisa. Segundo 
Nogueira (2001), esta Lei, embora de forma secundária, faz menção à Extensão 
Universitária em alguns artigos:

Art. 20 – [...] as universidades e as instituições de ensino superior esten-
derão à comunidade, sob forma de cursos e serviços especiais, as ativida-
des de ensino e os resultados da pesquisa que lhe são inerentes. [...]
Art. 40 – As instituições de ensino superior, por meio de suas atividades de 
extensão, proporcionarão a seus corpos discentes oportunidades de parti-
cipação em programas de melhoria das condições de vida da comunidade e 
no processo geral de desenvolvimento (Nogueira, 2001, p.61).

Este artigo 40 traz em seu bojo a concepção de Extensão como assistencialis-
ta, e o trabalho desenvolvido pelos alunos, não tem a participação docente e tão 
pouco da organização de departamentos de onde são oriundos estes profissionais.
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Na década de 1970, com o objetivo de sensibilizar os dirigentes univer-
sitários sobre a necessidade da Extensão, é realizado em Fortaleza um se-
minário organizado pelo Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras 
(CRUB), que traça as Diretrizes da Extensão Universitária. Estas Diretrizes são 
fortemente influenciadas pelas concepções do técnico norte-americano Rudol-
ph Ateon1, o qual salienta que “a Universidade deveria ter interligadas as suas 
funções de Ensino, Extensão e Pesquisa” (Nogueira, 2001, p.64). 

Ainda segundo este autor, em 1975 o Ministério da Educação brasileiro 
(MEC) elabora a Política de Extensão e embora concebida sob forte controle 
da censura, em uma fase de disputa de poder do MEC com outros ministérios, 
apresenta um expressivo avanço conceitual de Extensão, que propõe a troca de 
saberes entre as instituições de ensino e a comunidade.

A partir da década de 1980, com a abertura política com vistas à redemo-
cratização, algumas instituições públicas do país passaram a discutir o concei-
to de extensão e sua efetivação prática. Estas instituições pleiteavam também 
o estabelecimento de um espaço de diálogo com o Ministério da Educação. Em 
1987, este grupo realizou o I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão 
das Universidades Públicas Brasileiras, seguido de vários outros. Este I Encon-
tro gerou o Fórum Nacional de Pró-Reitores, com discussões que culminaram 
na conceitualização de extensão e na elaboração de orientações para a ação 
extensionista (Nogueira, 2001). Nesse período de atuação, os avanços foram 
consideráveis, sendo definido o conceito de extensão, que vigora ainda hoje:

[...] processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa 
de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade 
e Sociedade. A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à 
comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade, a oportunidade de ela-
boração da práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, 
docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teó-
rica, será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo que estabelece a troca 
de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequências a 
produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira 
e regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efe-
tiva da comunidade na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora 
deste processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdis-
ciplinar que favorece a visão integrada do social (Plano Nacional de Extensão 
Universitária, edição atualizada, Brasil 2000/2001 – fórum de Pró-Reitores de 
Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e SESu/MEC).

1) Para saber mais, ver Gurgel(1986) e Fávero (1991).
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Podemos perceber que ao longo da sua história, a Extensão recebeu várias 
definições, que vão da “extensão-cursos”, à “extensão-serviço”, passando pelo 
assistencialismo, pela extensão como “redentora da função social da Universi-
dade”, chegando finalmente à extensão como mão dupla entre universidade e 
sociedade, e a “extensão-cidadã”. 

A análise da literatura referente ao tema permite identificar as característi-
cas de cada um dos procedimentos extensionistas ocorridos ao longo da his-
tória da educação brasileira (Maciel, 2010; ForProEx, 2012; Marcovitch, 1994).

Hoje a extensão ocupa outro lugar no cenário universitário e social no Brasil. 
Através das diretrizes do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Uni-
versidades Públicas Brasileiras a extensão, junto com o ensino e a pesquisa, 
aparece como parte do “tripé” que sustenta as práticas acadêmicas nessas 
Universidades (ForProEx, 2012).

Essa configuração pressupõe a indissociabilidade entre estes três eixos: 
ensino, pesquisa e extensão, permitindo às IES novas possibilidades de orga-
nização no seu funcionamento.

Para Moita e Andrade (2009), a fim de garantir o bom funcionamento das 
instituições de ensino superior, as Universidades devem aplicar o ensino, a 
pesquisa e a extensão de forma conjunta e indissociável. Daí a necessidade de 
estratégias que viabilizem tal indissociabilidade.

Embora reconheçam a importância da pesquisa, os autores acreditam que 
sua associação ao ensino sem uma interface com a extensão apresenta riscos 
de se perder a compreensão ético-político-social do objetivo da pesquisa, que é 
o retorno à sociedade. Já a integração pesquisa-extensão dissociada do ensino 
compromete a dimensão formativa que dá sentido a Universidade. 

Observam ainda, que esta indissociabilidade se faz necessária também 
para a pós-graduação como cenário estratégico desta aprendizagem, sobre-
tudo por ser um espaço de ensino com foco na produção cientifica através da 
pesquisa, cujo conhecimento deve ser aplicado fora dos muros acadêmicos, a 
partir de ações de extensão. 

Neste sentido, na tentativa de buscar uma formação mais integral, diversos 
estudantes vêm incorporando em seus currículos outros conteúdos disponibi-
lizados pela Universidade. Dentre estes, as atividades de cunho extensionista 
são bastante requisitadas. Conforme Filho (2011), os estudantes de medicina, 
por exemplo, encontram nas Ligas Acadêmicas uma saída para tal demanda. 
Estas promovem espaços diversos para integração dos estudantes junto à so-
ciedade, favorecendo, além da ação social e do exercício da cidadania, a apro-
ximação com a prática médica, a integração com colegas e a qualificação de 
seus currículos.
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Assim, concluímos esse esboço teórico, reiterando Nogueira (2000, p. 120) 
em diálogo com o Plano Nacional de Extensão, ao observar que “[...] para a 
formação do profissional cidadão, é imprescindível sua efetiva interação com a 
sociedade, seja para se situar historicamente, para se identificar culturalmente 
e/ou para referenciar sua formação técnica com os problemas que um dia terá 
de enfrentar”.

Problematização
Constituida a partir das inquietações e questionamentos, até chegarmos a essa 
problemática inicial, a pergunta inicial, circunscreve-se à interrogação de como 
as IES (Instituições de Ensino Superior) públicas no Brasil, estão se organizan-
do para cumprir com o que preconiza o Plano Nacional de Educação (PNE), para 
o decênio 2014-2024, ou seja, a curricularização da extensão universitária? O 
tema escolhido tem nos inquietado desde antes da aprovação do documento 
do PNE. Isso, por concordarmos com Goldenberg (2004) e Triviños (1987) quan-
do respectivamente observam que, a escolha do objeto a ser estudado não 
surge espontaneamente, mas é sobretudo, fruto da inserção do pesquisador na 
sociedade  e, que “o foco de pesquisa (...) deve surgir da prática cotidiana que 
o pesquisador realiza como profissional” (p. 93).   

Deste modo, estamos esboçando a partir de vivências e imersões nas ativi-
dades da extensão universitária, que têm gerado inquietações, tais como: até 
que ponto, estas atividades podem contribuir ou tem contribuído no que tange o 
espaço público e a formulação de políticas que considerem a extensão universi-
tária? Como as IES estão se organizando para cumprir com o que traz o último 
documento do PNE, para garantir um mínimo, 10% (dez por cento) do total de 
créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de ex-
tensão universitária? Como cada IES pública tem garantido ou não a proposta 
de indissociabilidade das diretrizes da Extensão Universitária no país? Em que 
medida estas práticas podem ou não contribuir para a efetivação de políticas 
no que tange as práticas acadêmicas no ensino superior? Como se tem integra-
do ou podem integrar estas práticas nos currículos?

Deste modo, apresento como objetivo principal, “Identificar a percepção e 
as respostas das IES públicas no Brasil face ao que está preconizado no Plano 
Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2014-2024 – Meta 12.7”. Objetivo 
este, que estão sendo desenvolvidos com o apoio de objetivos específicos, que 
pretendem:
 - Analisar a extensão universitária nesta proposta do processo de curricu 
larização nas IES;
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 - Identificar se temos no Brasil instituições pensando/realizando a extensão 
universitária nesta perspectiva de curricularização;
 - Observar o que tem sido realizado pelas IES no sentido do que apontam as 
diretrizes do PNE 2014 para a extensão universitária no país;
 - Verificar como as IES estão se organizando para tal pleito e quais são estas 
instituições;
 - Verificar como as IES que ainda não estão se organizando para tal, presu-
mem garantir esta demanda do PNE;
 - Compreender como as IES públicas no Brasil têm percebido as diretrizes da 
Extensão Universitária no que refere a indissociabilidade entre ensino, pesqui-
sa e extensão, com vistas a curricularização da extensão universitária;
 - Avaliar como estas instituições estão ou não, se organizando para a deman-
da de garantir, um mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares 
exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária;
 - Contribuir com a UDESC no que refere a demanda de garantir, um mínimo, 
10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação 
em programas e projetos de extensão universitária.

Metodologia
Como proposta metodologica, estamos utilizando a pesquisa qualitativa, por 
considerar as possibilidades de abrangência, amplitude e dinamismo frente à 
temática aqui proposta. Assim como Bogdan e Biklen (1994, p.51) acredito que,

Os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos 
que lhes permitam tomar em consideração as experiências do ponto de vis-
ta do informador. O processo de condução de investigação qualitativa reflete 
uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, 
dado estes não serem abordados por aqueles de uma forma neutra.

Entende-se que a abordagem qualitativa, considerando as observações an-
teriores, é a mais adequada para este tipo de pesquisa, considerando que “a 
pesquisa qualitativa é utilizada quando se busca compreender o significado que 
os acontecimentos e interações têm para os indivíduos, em situações particu-
lares” (Silva, Gobbi & Simão, 2005, p.71). 

A pesquisa qualitativa possibilita contato com o universo dos significados, 
crenças, percepções, sentimentos, valores, opiniões e atitudes dos sujeitos so-
ciais. Permitindo, assim, compreender um nível de realidade que não pode ser 
quantificado (Minayo, 2010). Para estes autores as diferentes práticas podem 
oferecer importantes contribuições. 
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A pesquisa proposta esta prevista para aconteces no segundo semestre 
de 2017, em 13 IES públicas do Brasil, num recorte regional, considerando na 
amostragem as instituições públicas federais, estaduais e municipais, quando 
for o caso, a depender da região. 

Para a coleta de dados, lançaremos mão de recursos como análise docu-
mental, entrevistas e questionários. As estratégias para essa etapa da pesqui-
sa obdecerão aos preceitos éticos e legais das normas de pesquisa, após sub-
metido o projeto para apreciação do Comitê de Ética da UDESC e da UMINHO.

O tratamento dos dados tem com o apoio da análise de conteúdo, conside-
rando o que refere Bardin (2000, p. 31):

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das men-
sagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis in-
feridas) destas mensagens (p.31).

A técnica de análise do conteúdo se compõe de três etapas: 1) pré-análise; 
2) exploração do material; 3) tratamento dos resultados e interpretação. 

Bardin (2000) descreve a primeira etapa como a fase de organização, que 
pode utilizar vários procedimentos, tais como: leitura flutuante, hipóteses, obje-
tivos e elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação. 

Na segunda etapa os dados são codificados a partir das unidades de re-
gistro. Na última etapa se faz a categorização, que consiste na classificação 
dos elementos segundo suas semelhanças e por diferenciação, com posterior 
reagrupamento, em função de características comuns. Portanto, a codificação 
e a categorização fazem parte da análise do conteúdo.

Sabendo da relevância deste estudo, vamos respeitar o cronograma e o 
planejamento temporal das atividades propostas, buscando permitir as IES 
públicas brasileiras, o acesso as informações e resultados que possam con-
tribuír na formulação de suas políticas, e cumprimento da Meta 12.7 do Plano 
Nacional de educação.
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Resumen
El artículo que se presenta aquí pretende dar cuenta del trabajo realizado por  
la Dirección de Extensión de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas 
(FBCB) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), considerando la línea de 
acción desarrollada en relación a las Prácticas de Extensión de Educación Ex-
periencial (PEEE). 
En esta dirección, se ha venido trabajando mancomunadamente con el área 
central de Incorporación Curricular de la Extensión (ICE) de la Secretaría de 
Extensión de la UNL, en el marco del Plan y Acción: Fortalecimiento de la Edu-
cación Experiencial en el currículo universitario, enmarcado en el Plan de Desa-
rrollo Institucional de la universidad (2010–2019).
Se trata de visibilizar la experiencia llevada a cabo por la dirección desde el año 
2014 al 2017 en torno a las carreras de grado de la FBCB y la Escuela Superior 
de Sanidad (ESS). 
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Institucionalización de la extensión
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Introducción
Las funciones sustantivas de la universidad como institución social son: la do-
cencia, la investigación y la extensión, cada una de ellas con un propósito espe-
cífico. La integración de estas funciones universitarias pretende dar respuesta a 
las demandas de formación científica, tecnológica, humanística y al compromiso 
de generar conocimientos aplicables que contribuyan a satisfacer las necesida-
des de globalización y sustentabilidad social (González Agudelo, 2006).

Plantear una mayor articulación e integración de las tres funciones básicas 
de la universidad constituye no solo un ideal, que en la actualidad conserva su 
plena vigencia, sino una necesidad a la que se debe prestar mayor atención. 
Es un desafío que invita a la búsqueda creativa y urgente, tanto de posibilida-
des de intercambio entre cada una de esas funciones universitarias como de 
espacios de convergencia, donde esas funciones logren armonizarse (Lozano 
Cazabianca y col., 2012). 

En esta dirección, la UNL como parte integrante del sistema público nacio-
nal de educación superior, goza de plena autonomía normativa, política, aca-
démica y administrativa y de autarquía económico financiera. El Estado es el 
responsable de asegurar su financiamiento, en tanto y en cuanto la educación 
es un bien público social y un derecho humano y universal. La institución pro-
yecta su labor de enseñanza, investigación y extensión y que no se limita a la 
formación de grado sino que se retroalimenta con las exigencias del contexto 
para enriquecer estas funciones.

En base a lo expuesto, en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la UNL, 
aprobado por Asamblea Universitaria correspondiente al período 2010–2019 
se propusieron tres Líneas de Orientación Principales (LOPs) como grandes 
políticas que guían a sus correspondientes gestiones institucionales para con-
tinuar construyendo nuestra Universidad. A saber: LOP I. Construcción legítima 
de autoridad y asignación de recursos; LOP II. Alta calidad en enseñanza, inves-
tigación y extensión del conocimiento y LOP III. Cooperación prioritaria con la 
innovación en el entorno y conexión con una amplia red de internacionalización. 

En el presente trabajo se entenderá como extensión lo definido en el PDI, 
específicamente en el marco de la LOP II, donde se menciona que: 

“la extensión es una función esencial de nuestra Universidad que promueve 
el diálogo permanente con el Estado —en sus diferentes jurisdicciones— con 
otras instituciones educativas y científico tecnológicas del sistema provincial y 
nacional, con las organizaciones de la sociedad civil y de la producción en la 
búsqueda de soluciones a los problemas del contexto, lo que confiere a estas 
acciones una alta pertinencia social... Además se destaca que… la integra-
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ción entre la Extensión y la Enseñanza nos posiciona desde una perspectiva 
en la que los saberes culturales y los conocimientos académicos–científicos 
se ponen en juego con otros saberes y conocimientos que posee la sociedad, 
lo que posibilita analizar y abordar los problemas a partir de una concepción 
y comprensión de la complejidad.” (UNL, 2010).

Con respecto a la temática, en los Lineamientos Generales para la Gestión 
FBCB/ESS período 2014-2018 – que tienen un correlato con el PDI de la UNL –, 
se hace referencia a: la profundización de la inserción social de la Facultad, po-
tenciando la interacción con los diferentes actores sociales y gubernamentales, 
buscando proyectos comunes y fomentando la integración.

Por otro lado en este mismo documento de la gestión se establece que 
se fortalecerán los espacios que posibiliten a los estudiantes de todas las 
carreras comenzar con actividades docentes, de investigación y extensión; así 
como su participación en la vida institucional; lo que les brindará una forma-
ción más integral.

Consecuentemente con lo expuesto hasta ahora, el presente trabajo preten-
de visibilizar la integración de la extensión en el currículo universitario que se 
viene desarrollando desde las Prácticas de Extensión de Educación Experiencial 
(PEEE) en torno a las carreras de grado de la FBCB y la Escuela Superior de 
Sanidad (ESS), en el marco de las acciones llevadas a cabo por la Dirección de 
Extensión en el período 2014 – 2017.  

Sobre las Prácticas de Extensión de Educación Experiencial
Estas propuestas se enmarcan en el Plan de Desarrollo Institucional de la Se-
cretaría de Extensión a través del Programa (PyA) “Fortalecimiento de la Educa-
ción Experiencial en el currículo universitario”.

Desde la UNL se concibe a las Prácticas de Extensión1 como “actividades 
curriculares realizadas por los alumnos que impliquen diversos niveles de in-
teracción e intervención en el medio social, cultural y productivo”, y que serán 
enmarcadas bajo la modalidad de Educación Experiencial.

En términos de Kolb (1984), el aprendizaje es el proceso por el cual el co-
nocimiento es creado a través de la transformación de la experiencia. De modo 
que la experiencia rutinaria es diferente a la acción. La experiencia es aprendi-
zaje cuando el sujeto transforma la situación. Por tanto podríamos decir que la 

1) Resol. HCS UNL N ° 274/07.
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educación experiencial genera cambios. En este sentido John Dewey expresa 
que: “Para ser educativas, las experiencias deben conducir a un mundo que se 
amplía fuera de la disciplina, de los hechos o informaciones y de las ideas. Esta 
condición está satisfecha sólo si el educador ve a la enseñanza y al aprendizaje 
como reconstrucción continua de la experiencia” (Dewey, 1938).

Mediante estas propuestas se busca que los equipos docentes puedan 
fortalecer propuestas curriculares preexistentes que incluyen prácticas de ex-
tensión como espacios pedagógicos para la educación experiencial, o bien para 
identificar y desarrollar otros nuevos espacios.

A través de las PEEE, se propone al alumno realizar actividades en las que, 
a partir de esa conexión con la práctica, puedan desarrollar experiencias que 
plantean poner en diálogo, en situación auténtica las habilidades y los conoci-
mientos teóricos que poseen, evaluar el estado de situación de los procesos 
sociales, enriquecer esos conocimientos y habilidades, realizar aportes a posi-
bles soluciones e identificar nuevos problemas.

Coincidiendo con lo expresado por Boffelli y Sordo (2016), la intervención 
social que proponen las PEEE ancla en una construcción de conocimiento, lo 
que implica un conocimiento que se produce desde el hacer mismo, es decir, el 
estudiante aprende en situación. Esta intervención se funda en una concepción 
alejada de la enseñanza de meros contenidos teóricos y de aprendizaje lineal y 
aplicativo y brega por la idea de un aprendizaje que se construye desde el hacer 
mismo y en diálogo con diferentes campos del saber. Posicionar la intervención 
desde esta premisa implica corrernos de lo tradicional y abrirnos al desafío de 
otros modos de enseñar y aprender (Boffelli y Sordo, 2016).

Sobre las PEEE en la FBCB/ESS
La FBCB-UNL promueve la formación de recursos humanos idóneos, prepara-
dos para desempeñarse con responsabilidad y eficiencia en sus respectivos 
campos de ejercicio profesional, desarrollando actitudes éticas y de servicio, y 
mediante la docencia, la investigación y el desarrollo, la extensión y la vincula-
ción tecnológica, puedan interactuar con la sociedad.

Dentro de la oferta académica de la FBCB se desarrollan un total de tres carre-
ras de pregrado, ocho de grado, nueve propuestas de carreras  a término y ocho 
de posgrado. Entre las carreras de grado se encuentran: Bioquímica, Licenciatura 
en Biotecnología, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Higiene y Seguridad en 
el Trabajo, Licenciatura en Administración de Salud,  Licenciatura en Terapia Ocupa-
cional, Licenciatura en Saneamiento Ambiental, y Licenciatura en Ciencia y Tecno-
logía de los Alimentos (carrera compartida con la Facultad de Ingeniería Química). 
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Desde la Dirección de Extensión de la FBCB se ha venido trabajando en pro-
mover la institucionalización de las PEEE en el marco pedagógico del enfoque 
de la educación experiencial.

Considerando a Alicia Camilloni, todo aprendizaje de cualquier tipo que sea, 
es para el sujeto una experiencia, algo que le ha ocurrido en su interacción con 
una situación si es que ha dejado una huella en él, lo que denominamos edu-
cación experiencial se refiere a una clase particular de aprendizajes, a una es-
trategia de enseñanza con enfoque holístico que está destinada a relacionar el 
aprendizaje académico con la vida real. Con ese fin, propone al alumno realizar 
actividades en las que, a partir de esa conexión con la práctica, se le requiere 
que ponga a prueba en situación auténtica, es decir, de la vida real, las habili-
dades y los conocimientos teóricos que posee, que evalúe sus consecuencias, 
enriquezca esos conocimientos y habilidades, identifique nuevos problemas y 
fije prioridades en cuanto a las urgencias de su solución. Estas formas reque-
rirán: planificación, capacitación, seguimiento del proceso, reflexión sobre las 
acciones, conocimientos aprendidos y evaluación (Camilloni, 2013).

Desde esta perspectiva, la calidad de la experiencia define la calidad de 
la enseñanza. Esta concepción la venimos trabajando desde la Dirección de 
Extensión con los equipos docentes y coordinadores académicos de las siete 
carreras de grado propias de la FBCB, desde la segunda convocatoria a PEEE en 
el noviembre del 2014. 

Síntesis del trayecto realizado  
En virtud de lo antes dicho, queremos compartir nuestra experiencia institucio-
nal: las Secretarías de Extensión y Académica de la UNL, convocan a las dife-
rentes unidades académicas a la presentación de propuestas de prácticas de 
extensión de educación experiencial (PEEE). Desde el año 2014 a la actualidad 
se han abierto anualmente dos convocatorias a este tipo de proyectos, una en 
el mes de abril y otra en octubre. 

Siempre se ha trabajado conjuntamente con el área central de Incorpora-
ción Curricular de la Extensión (ICE) en el marco del PyA “Fortalecimiento de 
la Educación Experiencial en el currículo universitario”, que plantea el reto de 
diseñar estrategias, dispositivos y acciones que permitan, a través del con-
senso con las unidades académicas, docentes, secretarios y estudiantes, la 
construcción y apropiación por parte de la comunidad educativa de las prácti-
cas de extensión desde este enfoque. Con relación a ello, se vienen llevando 
a cabo varias acciones. 
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Se identificaron los equipos docentes interesados en presentar propuestas 
de PEEE. Se difundieron las convocatorias a través del área de Comunicación 
y se realizaron reuniones al inicio de cada convocatoria con los equipos do-
centes de la FBCB/ESS que luego llevaron adelante las experiencias de PEEE. 
Actualmente, nos encontramos en la séptima convocatoria, con un total  de 35 
prácticas aprobadas para su desarrollo. Cabe destacar que desde TODAS las 
carreras de grado de nuestra Unidad Académica se han presentado, aprobado 
y llevado adelante PEEE. La mayoría de los equipos optan por una propuesta 
de desarrollo anual, son llevadas a cabo con el involucramiento de más de un 
espacio curricular, han participado más de 153 docentes y 870 alumnos de las 
carreras de: Bioquímica, Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura en Nutri-
ción, Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Licenciatura en Terapia 
Ocupacional, y Licenciatura en Saneamiento Ambiental. Sólo 2 de las propues-
tas desarrolladas se han llevado adelante con equipos docentes de otras unida-
des académicas (1 en conjunto con docentes y estudiantes de FADU2, y otra con 
la FHUC3). Actualmente se encuentran en desarrollo las propuestas4 de la sexta 
y séptima convocatoria, y en esta última se está desarrollando una propuesta 
elaborada desde la carrera de Licenciatura en Administración de Salud. 

Desde la Secretaría de Extensión de la UNL se ha asumido el compromi-
so del acompañamiento a sus docentes y estudiantes en el marco de estas 
prácticas. En esta dirección, se realizaron diferentes talleres de capacitación 
y espacios de intercambio y socialización de las experiencias, de la que han 
participado nuestros equipos de extensión de la FBCB en todas las instancias 
que se han brindado. 

Algunas reflexiones finales…
Las propuestas de Prácticas de Extensión de Educación Experiencial se presen-
tan como un desafío para nuestra institución que nos interpelan en nuestras 
prácticas de enseñanza, y nos llevan a reformular y repensar las mismas desde 
adentro del curriculum; por otro lado también se transforman las prácticas de 

2) Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU). En esta propuesta trabajaron docentes y 
estudiantes de las carreras de Licenciatura en Terapia Ocupacional de la FBCB y de Licenciatura 
en Diseño de la Comunicación Visual de FADU. 
3) Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC). En esta propuesta trabajaron docentes y estu-
diantes de las carreras de Licenciatura en Nutrición de la FBCB y de Licenciatura en Biodiversi-
dad de FHUC. 
4) Al momento de la presente publicación no se cuentan con los datos de docentes y alumnos 
de la sexta y séptima convocatoria, ya que las mismas se encuentran en marcha.  
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enseñanza en nuestros estudiantes ya que aprenden de otro modo involucrán-
dose como actores sociales que aprenden mediante la acción en entornos 
culturales y resolviendo problemas de la vida reales.

Nos queda pendiente como perspectivas a futuro en este tipo de proyec-
tos, continuar trabajando en experiencias con otras unidades académicas que 
hasta el momento han sido escasas; al igual que propuestas con equipos in-
terdisciplinarios ó intercátedras hacia dentro de nuestra propia Facultad. Hay 
que seguir profundizando en la evaluación y en los modos de evaluar que están 
presentes en las PEEE. Se ha avanzado en el reconocimiento académico de 
este tipo de prácticas, pero nos queda mucho camino por recorrer todavía en 
esta dirección; se reconoce que es un gran logro que a los estudiantes les apa-
rezcan las mismas en su historia académica. Otro desafío pendiente, es traba-
jar promoviendo  articular e integrar la investigación en este tipo de proyectos, 
son pocas las experiencias que se han desarrollado y sistematizado hasta el 
momento. 

Coincidiendo con lo expresado con Menéndez (2013), creemos que es posi-
ble profundizar la integración de la extensión con la docencia y la investigación, 
y comprendemos el valor estratégico que poseen la educación y el conocimien-
to para la formación de ciudadanos libres y comprometidos y para la construc-
ción de sociedades más inclusivas y democráticas.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es presentar un abordaje teórico que denote la im-
portancia de la extensión tanto en la formación universitaria como en el impac-
to positivo que puede darse en otras instituciones. De este modo se busca 
problematizar la construcción del rol docente. Se cuenta con una narrativa de 
la experiencia en el aula con la inserción de material teórico, según nos lo 
exigiera el trabajo “in situ”. La primera parte tiene que ver con los acercamien-
tos realizados a una institución de educación secundaria y sus presupuestos 
didácticos: construcción de una enseñanza para la comprensión desde una 
perspectiva interdisciplinar. La segunda parte se orienta a la participación acti-
va en el desarrollo de clases y etapa previa a la planificación y dictado de una 
clase: transposición didáctica, implementación curricular, buena enseñanza, 
juego cooperativo y “error reconcebido” contra una lógica de la modernidad. En 
la tercera parte se narra la concreción de la clase: autoevaluación, vigilancia 
epistemológica, soporte audiovisual, motivación genuina. Se finaliza con pro-
puesta de reflexión.  

Palabras clave
Enseñanza para la comprensión / Interdisciplinariedad / Error / Transposición 
didáctica / Adecuación / Vigilancia epistemológica / Evaluación
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Introducción
Los tipos de acercamiento a la escuela secundaria que realizamos los estu-
diantes de los profesorados pueden darse de formas absolutamente disímiles: 
voluntariados, trabajos de extensión, incluso a veces reemplazos en las áreas 
disciplinares que estudiamos; y por qué no, también, a modo de recuerdo o in-
vocación de nuestra propia experiencia como estudiantes en la escuela media. 
La cátedra de Didáctica General de la Universidad Nacional del Litoral nos ha 
permitido sumar a esta diversidad de acercamientos uno de un alcance y un 
compromiso mucho mayor: el proyecto de una observación activa, de una par-
ticipación en el espacio áulico que nos garantizara pensarnos de forma seria 
en el rol docente, pero a su vez, como estudiantes de la universidad, que nos 
permitiera realizar un aporte, aún pequeño o grande, a un establecimiento que 
nos abre sus puertas durante muchas jornadas.

En este trabajo me propongo comentar mi experiencia (junto con mi compa-
ñera de trabajo), manifestar qué herramientas propuestas por la cátedra nos 
fueron fundamentales en nuestros procesos de aprendizaje y enseñanza, y fi-
nalmente realizar una reflexión sobre el impacto de esta experiencia en mi for-
mación y concepción de la labor docente.

Primeras instancias
En primer lugar debo situar la experiencia. Durante el primer cuatrimestre de 
2017, en el cursado de la cátedra de Didáctica General nos fueron propuestas 
tres instituciones de secundaria para realizar observaciones. De acuerdo a la 
disponibilidad horaria, elegimos con mi compañera llevar a cabo la actividad en 
la escuela secundaria de la Universidad Nacional del Litoral, precisamente en 
el área de Teatro. En primera medida, siendo estudiantes del Profesorado de 
Letras de la UNL, esto representó dificultades no sólo en el proceso de ense-
ñanza, en relación a cómo transmitir un conocimiento disciplinar, sino también 
nos exigió un abordaje desde la interrelación de objetos de estudio. Explicitaré 
más adelante estos alcances.

Por otro lado, también desde un espacio habilitado por la cátedra, pudimos 
tener un acercamiento inicial mediante un panel con las directoras, a quienes 
les hicimos preguntas para orientarnos sobre qué características y dinámicas 
tendrían los lugares próximos a visitar.  Los establecimientos propuestos fue-
ron: la escuela n°511 “Juana Azurduy”, la escuela n°256 General Juan Bautista 
Bustos, y la escuela de la Universidad Nacional del Litoral. 

Nora Ojea, la directora de la secundaria UNL, nos comentó que tanto el 
formato de cursado, como los métodos de trabajo y evaluación resultaban dis-
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tintos al de otras instituciones. El primero se da de forma cuatrimestral en 
donde los estudiantes deben cumplimentar materiales tradicionales el primer 
cuatrimestre, y seminarios interdisciplinares el segundo. Los métodos de traba-
jo y evaluación apuestan a una “enseñanza para la comprensión”, en términos 
de Stone Wiske ya que se orienta a una evaluación desde diversas perspecti-
vas y con un gran abanico de herramientas para la resolución de problemas. 
Según Stone Wiske la comprensión está vinculada con los desempeños de los 
estudiantes. Definitivamente pudimos observarlo en la presencia y dictado de 
clases en la escuela de la UNL. Por definición, “los desempeños de comprensión 
son actividades que van más allá de la memorización y la rutina” (Stone Wiske, 
1999: 5). Esto nos representó un verdadero desafío ya que el tipo de evalua-
ción nos exigiría un mayor compromiso para ampliar la mirada y pensar el mis-
mo objeto desde muchos lugares.

Además del desarrollo curricular por materias o seminarios, los alumnos 
cuentan con un taller anual de construcción de la ciudadanía en donde se 
abordan temáticas relacionadas con el interés adolescente tales como la se-
xualidad, el bullying, la orientación vocacional, entre otras. Siendo así según la 
directiva un espacio para la “catarsis grupal”. Y a su vez, concretar este proyec-
to desde una modalidad de trabajo en donde se pretende la enseñanza para la 
comprensión requiere de capacitaciones constantes de los docentes . La direc-
tiva nos comentaba al respecto que se trabaja desde el inicio del proyecto con 
Graciela Lombardi, pedagoga quien aborda esta metodología. Todos los años 
los docentes revisan con la profesional sus prácticas. 

Desde la cátedra de Didáctica General son varias las temáticas que podríamos 
abordar en cuanto a esta institución innovadora ya que desde los distintos ejes: 
los desafíos de la enseñanza como práctica social; la construcción del objeto de 
enseñanza; la elaboración de propuestas de enseñanza, se puede llevar a cabo 
una reflexión objetiva en cuanto a las políticas de enseñanza de tal institución.

 En cuanto a la elaboración de propuestas de enseñanza presentes en la se-
cundaria UNL, podemos pensar desde Stone Wiske, quien propone reconocer la 
comprensión por medio de un criterio de desempeño flexible, que en esta tarea 
de priorizar “el saber hacer”, materializado en los productos de los alumnos al 
final del año académico se puede observar la transcedencia del conocimiento 
y la habilidad del estudiante. Tal práctica nos lleva a reflexionar problemáticas 
referidas al proceso donde Stone Wiske afirma:

“La visión de la comprensión vinculada con el desempeño favorece el apren-
dizaje gradual y favorece a los estudiantes graduales. Nadie considera que 
adquirir un desempeño complejo sea un asunto de “captarlo”. Los desem-
peños exigen atención, práctica y refinamiento. Los desempeños indefecti-
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blemente implican múltiples aspectos que necesitan de una coordinación 
cuidadosa y llena de sutileza. Por cierto, ésta es la principal implicación 
general de la teoría de la comprensión vinculada con el desempeño: de-
sarrollar la comprensión debería concebirse como lograr un repertorio de 
desempeños complejos. Lograr comprensión es menos sinónimo de adquirir 
algo que de aprender a actuar de manera flexible”(1999:11) 

Tales cuestiones apuntadas por la autora nos llevan a pensar la organiza-
ción escolar en donde cada cuatrimestre aporta un acercamiento gradual y 
provee la aprensión de conocimiento y habilidades para la comprensión. Tal 
proceso conlleva diversas acciones donde estudiantes y docentes logran un 
desempeño flexible para un posterior dominio. Reconocer esta cuestión me pa-
reció interesante ya que los docentes de la secundaria UNL reciben constantes 
capacitaciones en cuanto a esta forma de trabajo por el hecho de exceder a un 
método tradicional.

El día de nuestra primera observación, a pesar de encontrarnos inseguras 
y un poco desordenadas, tanto el personal del establecimiento como docentes 
y alumnos nos hicieron sentir bienvenidas y en todo momento nos instaban a 
participar. Las primeras clases optamos por una observación un poco ajena a 
lo que estaba sucediendo en la clase, en donde veíamos una gran cantidad de 
energía y motivación para el trabajo. Considero que es gracias a la metodología 
propuesta que los estudiantes nos tuvieron muy presentes en el desarrollo de 
sus actividades y por ello nos invitaban a presenciar como parte del grupo las 
muestras parciales que realizaban de las consignas dadas. 

La profesora titular de la cátedra de teatro de cuarto año nos acercó los pri-
meros trabajos realizados. Nos comentó que su desarrollo tenía como objetivo 
que los estudiantes dieran cuenta de lo visto y adquirido en años anteriores. Si 
bien podría pensarse como una actividad diagnóstica, en verdad, considero que 
el trabajo fue propuesto en vistas a una pronta producción creativa (tanto escé-
nico-práctica, como posteriormente escrita) y para lograr identificar los puntos 
de interés de los estudiantes.

Hacia una transposición disciplinar. Hacia una transposición didáctica
La docente titular de la cátedra de teatro siempre se mostró muy a gusto con 
nuestra presencia y en todo momento nos consultaba si comprendíamos el 
curso de las actividades y también cómo podía ella aportar a nuestro proceso. 
Consultamos qué tipo de participación podíamos realizar y nos fue pedida una 
devolución de las clases de forma grupal o individual. A su vez nos preguntó si 
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nos interesaba dar una clase, cosa que en un principio rechazamos, pero deci-
dimos retomar el pedido en la confección de una actividad. Configuramos las 
consignas esperando que se pudieran dar en una clase normal, dictada por la 
titular. Pensamos que podía ser interesante para vincular nuestra disciplina con 
el teatro en pos de generar una nueva productividad de lo ya visto en clases. El 
objeto disciplinar que decidimos recuperar fue la poesía, para problematizar su 
estética y composición en relación con la teatralidad. Para nuestra sorpresa, la 
docente nos insistió y motivó a que fueramos nosotras las que desarrolláramos 
la clase, e incluso pudiéramos completarla: así tendríamos más tiempo para 
complementar con material audiovisual y podríamos ver la ejercitación previa a 
la muestra parcial de la actividad que consignaríamos.  

La propuesta de una actividad, además del pedido de un devolución, nos 
resultó un verdadero reto porque no sólo debíamos interrelacionar conceptos, 
experiencias y ejemplos de dos disciplinas disímiles, sino también ajustar esa 
vinculación para que representara un elemento interesante a ser enseñado. 
Como un primer concepto a tener en cuenta, al que luego seguiré haciendo 
alusión a lo largo de este trabajo, encontramos el principio de vigilancia episte-
mológica de Chevallard en relación al proceso de transposición didáctica: 

“Allí donde el enseñante ve la identidad del fin (el objeto designado como en-
señable) y de los medios (el objeto de la enseñanza, tal como lo ha moldeado 
la transposición didáctica), el didacta plantea la cuestión de la adecuación 
(…). La duda sistemática al respecto (¿Se trata efectivamente del objeto cuya 
enseñanza se proyectaba?) es la señal y la condición de la ruptura epistemo-
lógica que permite al didactica deshacerse de las evidencias y de la transpa-
rencia del universo de enseñanza que él vive en tanto que enseñante. Puesta 
en cuestión sistemática que lo arranca de la ilusión de la transparencia.” 
(Chevallard, 1997:17)

Considero que esta cita de Chevallard resulta muy potente en relación a 
nuestra experiencia. No sólo porque efectivamente experimentamos en nuestro 
propio proceso creativo la necesidad de una adecuación de los conceptos a 
desarrollar; adecuación en términos de imbricación disciplinar como también 
adaptación didáctica; sino también porque debimos trascender esta ilusión de 
la transparencia. Indefectiblemente se habla desde una perspectiva política en 
donde la naturalización de conceptos obstruye una enseñanza comprometida. 
Que los contenidos resulten transparentes y plausibles de ser reiterados para 
reunir una cantidad de “buenas respuestas”, habla de un pensamiento no crí-
tico y de exigencias a nivel áulico que no benefician la construcción de sujetos 
en tanto diversidad y potencialidad. 
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El error como valor y herramienta 
En el primer trabajo realizado en la cátedra de Didáctica General consideré, 
por su adecuación epistemológica, los diveros alcances teóricos que pueden 
darse en el marco de una misma problemática: reconozco como fundamental 
el concepto del error que expone Díaz Barriga. El autor manifiesta que la equi-
vocación es usualmente sancionada o rechazada y no se comprende como 
parte del aprendizaje. Paralelamente relaciona esta práctica con el concepto de 
progreso. Como también pude observar en  los textos de Zemelman y Quintar y 
Baraldi, Bernik y Díaz: La lógica de la modernidad instala sistemas de jerarquías 
y subordinación que impactan a nivel educativo. Este impacto se da de diversas 
formas y en muchísimos niveles, pero, aunque parezca mínimo, el no aval del 
error en clases manifiesta cuán atravesados estamos por discursos de poder 
preponderantes, en donde las posibilidades del aprendizaje se reducen a la 
repetición de lo que está “bien” (borrando así toda posibilidad de opción) y el 
rechazo de lo que está “mal”. Considero importante la puesta en valor que rea-
liza Díaz Barriga sobre el concepto de error ya que permite repensar la práctica 
de la enseñanza desde sus elementos más cotidianos. En las clases pudimos 
observar que una risa, un elemento que irrumpe en la seriedad de la escena 
y puede pensarse como error, logra ser capitalizado. “La risa a fondo” pide la 
docente, reconociendo el valor de la acción, de la intención, del trabajo, del re-
corrido necesario para llegar a ese punto en el proceso del aprendizaje. De este 
modo, según Spieguel, se puede “incluir la evaluación como parte de la tarea, 
y no dejarla como fina, como desenlace de segmentos estancos de enseñanza”, 
lo que “va de la mano” con entender el aprendizaje como una construcción en la 
que los aciertos y los errores -y los análisis y cambios que estos promueven- son 
eslabones necesarios del mismo proceso.” (Spieguel, 2007:86)

Por otro lado, esta situación de “error repensado” o “error capitalizado” 
no puede darse si no es en el marco de una actividad en donde la “equivoca-
ción” impacte de forma positiva en el estudiante y logre ser concebida como 
un elemento más en la praxis. Por ello, es en la dinámica ejercitación-muestra 
parcial donde puede darse de forma óptima. Y considero que su relación con 
la concepción de “juego cooperativo” de Morzán se observa de forma casi di-
recta. La autora contrasta este tipo de juego con el juego competitivo, que se 
encuentra largamente instalado como método para oponer al “buen” o “mal” 
jugador y allí juzgar su resultado. Pienso que esta metodología atraviesa todas 
nuestras formas de evaluar y concebir la actividad del estudiante ya que es la 
lógica de la modernidad, la que garantiza una cuantificación de los desempeños 
del estudiante para su posterior valoración. Esto no sólo resulta más simple 
para la entrega de una nota final, y menos comprometido con la individualidad 
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de los diversos procesos de aprendizaje sino que puede incluso recortar las 
posibilidades y generar angustia en los estudiantes. Ellos considerarán que 
no cumplimentan con exigencias básicas, no cuestionando un sistema que los 
excluye y que debe someterse a constante evaluación:

“Hemos construido un sistema social que ha entronizado como leyes funda-
mentales el individualismo, la competencia y la voracidad. Si alguien no llega 
es porque no intentó lo suficiente. Así se resuelve todo. Y quien lo logra, es 
eficiente.” (Morzán, 2007:144). 

Por este motivo la autora propone el concepto de juego cooperativo: para 
acercar las distancias y lograr que desde las dinámicas, reglas y marco de la 
praxis se garantice una verdadera inclusión. Pudimos observar que el tipo de 
trabajo en términos de muestras parciales y grupales pretende que “todos/as 
tengan las posibilidades de participar, y en todo caso, de no hacer de la exclu-
sión/discriminación el punto central del juego.” (Morzán, 2007:143). La docente 
titular pedía a sus alumnos (en un formato en donde la praxis teatral debía 
continuar su curso, sin a necesidad de una pausa en la acción para capitalizar 
los comentarios) que las interpretaciones denotaran acciones explícitamente 
constrastivas y donde la gestualidad y el ritmo beneficiaran la personificación. 
Considero que este pedido, con el objetivo de visualizar los cambios que pue-
den ocurrir en escena, deja entrever la apuesta hacia la autonomía creativa y 
productiva de los estudiantes.

Creo relevante resaltar la importancia de la práctica como juego ya que no 
sólo resulta un método para vehiculizar la internalización de límites (límites pro-
pios del juego como también alcances a la hora de producir y escenificar), sino 
también funciona como una forma de generar un vínculo más comprometido 
entre estudiantes. Esto es lo que nos explicitaba la docente titular; en la últi-
ma actividad realizada los estudiantes mostraron sus producciones creativas. 
Pueden reconocerse elementos a nivel de la interpretación que los estudiantes 
manejan de forma óptima, como ser los conceptos de pantomima, expresión y 
objeto imaginario. Pero el problema se manifiesta en relación al tiempo escéni-
co y en no darse espacio mutuo para desarrollar de forma detallada la produc-
ción de cada grupo. Este inconveniente finalmente pudo resolverse mediante 
comentarios por parte de la docente conforme se desenvuelve la escena.

Construcción de una clase. Implementación curricular
Para la conformación y el desarrollo de la clase tuvimos en cuenta el concepto 
de “buena transposición didáctica” de Chevallard, que reconocemos se expli-
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cita en los mismos términos en los que Fenstermacher plantea el de “buena 
enseñanza”. Fenstermacher establece una diferenciación de los conceptos de 
enseñanza con éxito y buena enseñanza. Define la primera como aquel acto don-
de se produce aprendizaje. Pero para el autor la buena enseñanza tiene otras 
connotaciones, más allá de los resultados obtenidos. Este concepto posee en 
su conformación dos niveles: el epistemológico y el moral. El primero implica 
que lo que se enseña debe ser racionalmente justificable y digno de ser apren-
dido. El nivel moral alude a que esta enseñanza debe provocar en los alumnos 
acciones de principios morales, promovidas por los docentes (Fenstermacher, 
152: 1986). Es por esto que fue necesario definir objetivos y responder ante 
una vigilancia epistemológica, concepto de Chevallard anteriormente desarro-
llado, en donde el primer y último tipo de evaluación debe dar cuenta de una 
autoevaluación, en términos de Litwin. Debimos evaluar nuestra propuesta, su 
importancia a nivel teórico-práctico para estudiantes de una disciplina que dista 
de la que nosotras estudiamos. Desde Frigerio podemos pensar esta instancia: 

"Independientemente de la perspectiva teórica que se adopte, se recorta 
como fundamental la cuestión relativa a la relevancia de los contenidos a 
enseñar. La cuestión de la relevancia de los contenidos no escapa a distintas 
interpretaciones, según diferentes posturas curriculares" (Frigerio, 1992:3). 

Esto quiere decir que, a pesar de los diversos posicionamientos, el elemento 
en común que poseen todos los abordajes y al cual debemos responder como 
futuros docentes es la relevancia de los contenidos. Según esta lectura, los úl-
timos pueden agruparse según: 1) las fuentes del conocimiento, y 2) el uso del 
conocimiento (Frigerio, 1992:3). El primer grupo se centra en la conformación 
del currículum desde un enfoque disciplinar. En relación a la clase dictada, bus-
camos ejemplificar desde nuestra disciplina (respondiendo ante la transposición 
disciplinar y didáctica antes propuesta) algunos conceptos específicos del teatro, 
desarrollados en las clases, como la improvisación, la gestualidad, y las acciones 
contrastivas. El segundo grupo apunta a la funcionalidad de los saberes, donde 
se usa el conocimiento de manera eficaz. De este modo pudimos observar la in-
ternalización de estrategias compositivas mediante la concreción de la actividad 
práctica. A su vez, la autora se refiere a una adecuación, de la que habla también 
Chevallard, que da cuenta de que la implementación de un currículum es un acto 
volitivo, donde esta voluntad se ubica en sus intersticios; como expone Frigerio:

"Definir el curriculum como norma implica considerar sus intersticios, es decir, 
los espacios decisionales que deja abiertos. El carácter intersticial de la nor-
ma y los espacios decisionales son elementos implícitos en algunas definicio-
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nes de curriculum. De su utilización resultan conceptos tales como curriculum 
real, no escrito, inconcluso o moldeado por los docentes" (Frigerio, 2004:5). 

Los diversos alcances que se dan a la hora de analizar cualitativamente la 
adecuación nos permiten ahondar en conceptos que van más allá de la teori-
zación del currículum y ubican la propia praxis como elemento sustancial en la 
enseñanza. Este tipo de implementación curricular también nos exigió ordenar 
el recorte y adaptación a un contexto particular, condicionado primordialmente 
por el tiempo de la clase.

Para comenzar, realizamos una pregunta disparadora: “¿De qué puede ha-
blar una poesía?”. Esto dio lugar a una variedad de respuestas, la mayoría 
situadas en la transmisión de sentimientos como el amor, y con la rima como 
elemento compositivo fundamental (a pesar de que otro compañero reprendió 
a quien realizó esta aseveración). Pero también una estudiante expuso que la 
poesía puede hablar de la vida cotidiana: en este momento decidimos mostrar 
los videos. Personalmente, tuve grandes expectativas en lo que sería la sorpre-
sa, empatía e identificación de los estudiantes con los tópicos y las estrategias 
compositivas de las poesías expuestas. Buscamos captar el intererés de los 
estudiantes mediante escenificaciones de la vida cotidiana, pero que denoten 
un verdadero trabajo de composición. En relación al trabajo con material audio-
visuales Litwin introduce: 

“Reconocemos que la incorporación de medios refiere tanto a los creados 
para ese fin como a los que se utilizan en la escuela pero no fueron con-
cebidos para ella. Los filmes constituyen un claro ejemplo de producciones 
creadas para otro fines pero que pueden ser utilizadas en la escuela. (…) Un 
elemento interesante en el análisis es la intertextualidad. Se trata de analizar 
en el film las relaciones que se producen con otros textos o con otras pelícu-
las. También los films pueden permitirnos la instalación de un tema de mane-
ra potente. (…) Si reconocemos que la puertas de entrada pueden ser, entre 
otras, estéticas o narrativas, los films pueden cumplir ambas funciones. En 
otras ocasiones, los films pueden sernos útiles para generar la comprensión 
de un tema a partir del análisis y a crítica.” (Litwin, 2006: 130). 

La devolución que había requerido la docente tuvo un doble alcance ya que, 
además de nuestra exposición, los estudiantes puedieron acercarnos sus du-
das, sugerencias y comentarios. Pudimos confirmar en esta instancia que la 
inserción de material audiovisual no sólo potencia la clase y vehiculiza de forma 
efectiva los conceptos a desarrollar luego de forma práctica, sino que también 
resulta un requerimiento por parte de los estudiantes. 
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Por otro lado, pude observar que el concepto de vigilancia epistemológica 
resulta escencial en la praxis docente: si bien no podremos nunca trascender 
la instancia de las expectativas (la búsqueda de la sorpresa o la motivación), 
ni tampoco se pantea aquí como una situación negativa, logré observar en la 
devolución de los estudiantes que muchos ya conocían los videos expuestos en 
la clase; quizás incluso conocían toda la serie de la cual nosotras realizamos un 
enorme recorte. Con esto puedo inferir que la vigilancia epistemológica no sólo 
tiene que ver con un recorte teórico-práctico que sólo le sirva al docente a la 
hora de generar la transposición didáctica, sino también en una elección estra-
tégica del material a trabajar, donde la carga de conocimiento esté dispuesta de 
forma efectiva. Con esto quiero decir, la reproducción del material audiovisual 
concretó las expectativas que tuvimos, pero a su vez nos informa que el camino 
hacia el compromiso y la motivación, por parte de los estudiantes en una clase, 
tiene que ver con lo que podamos brindarles en términos de interés, sorpresa 
e identificación. Pudimos arribar a la vinculación de términos abstractos (y en 
constante problemática) como poesía, escenificación o teatralidad (precisando 
una transposición disciplinar) con la vida cotidiana, recontextualizándolos y dán-
doles un nuevo sentido para sus propias experiencias en la clase.

La interdisciplinariedad como desafío
Del mismo modo, consideramos interesante para el planteo de la actividad la 
vinculación con la materialidad audiovisual ya que los estudiantes tendrán, en 
el segundo cuatrimestre, un cruce interdisciplinar en un seminario: la práctica 
teatral se analizará y llevará adelante en relación con el mundo del cine. Una 
estudiante se nos adelantó luego de la reproducción de los videos: “me ma-
rea que la cámara se mueva tanto”. La disposición corporal en relación con lo 
que se está diciendo fue uno de los tópicos que quisimos que los estudiantes 
observaran en los ejemplos. Pero aún más: desnaturalizar la mirada, la unilate-
ralidad de la mirada, era una de las propuestas que luego les acercaríamos en 
relación a la nueva etapa que están por vivenciar. Poder identificarse y compro-
meterse con lo que se cuenta, pero a su vez, percibir que la forma de contar es 
vital para lograr efectos en lectores o espectadores. 

Desde esta óptica de vinculación disciplinar, Edelstein retoma el concepto 
de “multirreferencialidad” y explicita que este análisis “propone abordar las 
prácticas, los hechos y los fenómenos educativos desde una lectura plural, bajo 
diferentes ángulos y en función de sistema de referencia distintos, sin que esto 
signifique la reducción de unos en otros. Más que una posición metodológica, 
se trata de una decisión epistemológica.” (Edelstein, 2011:95). Esperábamos 
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poder brindarles nuevas herramientas para pensar la práctica teatral, su dis-
posición y su potencial vinculación con otras disciplinas, pero en verdad, consi-
dero, no hicimos más que cambiar el punto de vista o agudizar conceptos que 
los estudiantes ya habían trabajado e incluso ya habían internalizado. Además 
de responder a una vigilancia epistemológica y de considerarse pertinente y 
relevante, la elección del material para la clase responde en gran medida a la 
propia fascinación y sorpresa. Entendemos que este factor no es menor a la 
hora de la implementación curricular y la planificación ya que Litwin propone:

“En más de una propuesta de enseñanza hemos seleccionado obras de so-
porte diverso por su valor intrínseco. A veces no encontramos corresponden-
cia con el currículum directa o indirectamente. (…) Suelen ofrecer una ruptura 
con el género en el que se inscriben y provocan una nueva categorización. (…) 
Son los profesores quienes reconocen su valor moral, su carácter de ejem-
plaridad, el conficto que proponen o la visión del mundo, y por eso las eligen 
para el aula. Así como cada uno de nosotros cuenta con la novela, la poesía, 
la obra de teatro, e cuadro que lo deleitó, en el oficio de enseñar recuperar 
las obras que nos emocionaron y compartir la emoción con los estudiantes 
constituyen un paso en el camino de dotar de humanidad a la enseñanza” 
(Litwin, 2008:131).

A su vez, pensamos que la inclusión de “lo cotidiano” en la clase genera 
nuevos planteos y alcances para con el objeto disciplinar. A razón de esto Spie-
guel introduce también el concepto de “recurso didáctico”. El autor considera 
que puede encontrarse en un segmento de algún material, y a su vez estos pue-
den utilizarse para aplicaciones diferentes a las propuestas por sus autores. 
Este recurso puede ser todo lo disponible, por lo que se incluiría “lo cotidiano”, 
todos los elementos que hay en el entorno de aprendizaje y los así rotulados 
por las editoriales. El autor expone: “Si estamos preocupados por hacer clases 
más interesantes, el “afuera”, “lo cotidiano”, nos ofrece múltiples oportunidades 
para enseñar y aprender de y con la realidad. Lo “cotidiano” está -literalmente- 
lleno de lenguajes y de temas que resultan atractivos para nuestros alumnos.” 
(Spieguel, 2007:45)

Nuestro aporte, en la última instancia de devolución, tuvo que ver con reto-
mar algunos conceptos que no fueron del todo logrados en las muestras por su 
complejidad (conceptos desarrollados hace varias clases con la docente), y así 
poder seguir pensándolos creativamente. Por supuesto no quita que las mues-
tras nos sorprendieran y emocionaran por el interés y la gran capacidad inventi-
va de los estudiantes. Por este motivo me parece interesante la diferenciación 
de Spieguel entre una motivación “genuina” y una “especulativa”. La primera 
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tiene que ver con un auténtico entusiasmo, ganas y gusto por parte del estu-
diante; la segunda está fundada en los premios -o castigos- que se recibirán 
por hacer o no hacer algo. (Spieguel, 2007:56). En la clase, la mayoría de los 
estudiantes, luego de la exposición audiovisual y el debate oral, estaban muy 
predispuestos a realizar la actividad propuesta y lograron agruparse y comenzar 
a ensayar su producción de forma casi instantánea. 

Considero que la concreción de la actividad planteada no hubiese tenido sen-
tido sin la participación interesada y activa de los estudiantes. Según Morzán: 

“compartir experiencias gratificantes puede ser un gran medio. Encontrar y 
saber crear esos espacios de capacitación que no son “más de lo mismo”; que 
nos lleven a ensayar nuevos modos de enseñar, desde otras maneras de en-
tender la enseñanza y el aprendizaje, en un sentido integral, olvidado, o más 
bien: negado, desplazado por la creciente capacitación disciplinar unilineal, 
ofrecida por el programa reformista de turno: “Corazones, no sólo cabezas en 
la escuela” (Morzan, 2007:139). 

Como veremos a continuación la construcción de la clase de forma dinámica 
y entre todos resulta beneficioso e incluso a veces necesario para que algunos 
aprendizajes se efectivicen, esto quiere decir que la construcción grupal del cono-
cimiento implica no sólo la construcción de un objeto de análisis disciplinar, sino 
también su potencialidad como objeto de enseñanza. Encontramos en Spieguel: 

“La composición es un proceso de construcción. El docente no “se inspira” y 
produce mágicamente una obra inexistente unos minutos antes. (…) Los chi-
cos no son expectadores que asisten a la obra del maestro, sino que partici-
pan de una construcción abierta: aportan tanto su saber como los elementos 
que traen y llevan fuera del aula, y su interpretación personal y diversa sobre 
lo brindado por el docente.” (Spieguel, 2007:36)  

Al final de la devolución, creemos que los alumnos lograron sentirse escu-
chados ya que muchos debatieron sobre los alcances de la actividad propuesta, 
sobre las dificultades a la hora de llevarla a cabo, y las subsecuentes propues-
tas de mejora que nos brindaron para sentirse más guiados y seguros. Esta 
instancia se dio de forma muy dinámica y participativa.

Como cierre de nuestra experiencia, la docente nos invita a una nueva visi-
ta, a sabiendas de que nuestra actividad había terminado, pero apostando por 
nuevas participaciones para lo que será la última muestra del cuatrimestre.
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Reflexiones finales
Luego de estas etapas de acercamiento a la escuela media resulta necesa-
rio afirmar que el enriquecimiento para la formación docente es innegable. El 
desafío se genera en poder trascender la observación no participativa y com-
prometerse moral, política y físicamente. “Poner el cuerpo” como se dice en 
la clase de teatro. Se podría decir “hacer cuerpo” y práctica los fundamentos 
disciplinares y morales que nos conforman y de este modo lograr trascender las 
desigualdades y la diversidad, valorando su existencia. 

La apuesta por la interdisciplinariedad desde la institución me ha implicado 
una gran libertad a la hora de la implementación curricular, pero también, enor-
memente presente, una mayor responsabilidad en relación a las estrategias 
para alcanzar y lograr los desempeños propuestos. 

Encontrarnos por primera vez como sujetos de desarrollo, en términos de 
Alba (1995:91), determinó posibilidades, metas, expectativas propias de los 
intersticios del currículum, en términos de Frigerio (2004: 5) de acuerdo a nues-
tra propia capacidad creativa; pero indefectiblemente nos ha representado po-
der superar las dificultades del proceso y responder con compromiso y respon-
sabilidad en vistas a nuestro desenvolvimiento como futuras docentes.
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Resumen
La presente ponencia propone abordar desde una mirada crítica la experiencia 
de implementación del primer curso sobre extensión universitaria dictado como 
asignatura dentro de plan de estudios de la Carrera de Ciencias Veterinarias, 
en la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) durante 2016, como parte de un proceso de jerarquización de la 
Extensión y realizar un análisis acerca de la experiencia de curricularización 
mencionada desde un anclaje espacio-temporal, proveyéndolo de un marco 
teórico y conceptual y contrastar la experiencia con dos ejes: por un lado dar 
cuenta de la experiencia en relación al asunto jerarquización / curricularización / 
integralidad / articulación de la extensión vinculándolo con bibliografía citada y, 
por otro, reflexionar brevemente sobre aspectos vinculados al proceso de ense-
ñanza - aprendizaje en el contexto del curso.
Más que una conclusión, tal vez el mejor aporte que este trabajo pueda hacer 
sea conformar nuevos interrogantes que permitan re-pensar este proceso de 
jerarquización / integración: ¿qué se entiende hoy por extensión en la Facultad 
de Ciencias Veterinarias?, ¿hasta qué punto las políticas de gestión de esta 
unidad académica articulan con el resto de la Facultades de la UNLP y con las 
estrategias de la Universidad misma? ¿qué consensos existen en la Facultad 
que permiten avanzar en estos procesos? ¿de qué producción científica sobre 
la disciplina se dispone a la hora de justificar las propuestas que se realizan? 
¿con qué objetivos políticos - ideológicos se diseñan las estrategias desde la 
gestión? ¿para quiénes?.

Palabras Clave
Jerarquización / Curricularización / Integralidad / Articulación / Extensión
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Introducción
“La incorporación con carácter legal de la extensión universitaria, esto es, la de 
una nueva facultad destinada a crear y difundir las relaciones de la enseñanza 
propia de sus aulas con la sociedad… se erigía resueltamente en una función 
permanente”, decía Joaquín V. González en la Inauguración de las Conferencias 
de Extensión Universitaria en la Universidad Nacional de La Plata en 1907.1

El reconocimiento de la necesidad de profundizar el vínculo entre las univer-
sidades y las comunidades en las que están insertas es tan antiguo como irre-
suelto. No es nuevo el cuestionamiento a la histórica modalidad de inserción del 
mundo académico en la sociedad, caracterizada por un esquema tan jerárquico 
como artificial donde la labor intelectual se ubica en la cúspide y queda afuera 
de las responsabilidades y conflictos propios del conjunto de la sociedad.2 Hoy, 
un siglo después de aquel llamado de su fundador, la Universidad Nacional de La 
Plata enfrenta un creciente desafío: la curricularización de la extensión.

La presente ponencia propone abordar desde una mirada crítica la experiencia 
de implementación del primer curso sobre extensión universitaria dictado como 
asignatura dentro de plan de estudios de la Carrera de Ciencias Veterinarias, en 
la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) durante 2016, como parte de un proceso de jerarquización de la Extensión.

La propuesta es contrastar la experiencia con dos ejes: por un lado dar 
cuenta de la experiencia en relación al asunto jerarquización / curricularización 
/ integralidad / articulación de la extensión vinculándolo con bibliografía citada 
y, por otro, reflexionar brevemente sobre aspectos vinculados al proceso de 
enseñanza - aprendizaje en el contexto del curso.

Desde esta perspectiva, este trabajo pretende realizar un análisis acerca de 
la experiencia de curricularización mencionada desde un anclaje espacio-tem-
poral, proveyéndolo de un marco teórico y conceptual que se corresponde con 
la bibliografía mencionada.

Las siguientes líneas tal vez concluyan con interrogantes, más que con afir-
maciones. Con interrogantes que permitan, tal como afirma Boaventura de Sou-
sa Santos cuando habla de “universalismo negativo”, crear una teoría sobre 

1) Lineamientos para un programa de fortalecimiento de la Extensión Universitaria en las Univer-
sidades Públicas argentinas. Acuerdo Plenario Nº 711/09 Comisión de Extensión del Consejo 
Interuniversitario Nacional, Villa María, 29 de septiembre de 2009. Disponible en: http://www.
unc.edu.ar/extension/fortalecimiento/documentos/ac.-pl-no-711-09-progr-fortalec-extension.
cin.pdf
2) Vercellino, Soledad y Del Carmen, Julia. 2014. Curricularización de la extensión universitaria: 
perspectivas, experiencias y desafíos. III Jornadas de Extensión del Mercosur JEM, Tandil 10 y 
11 de abril. http://www.extension.unicen. edu.ar/web/jem2014/ponencias/
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la imposibilidad de una teoría general hoy para la extensión universitaria, para 
“crear otra manera de entender, otra manera de articular conocimientos, prácti-
cas, acciones colectivas, de articular sujetos colectivos”.3

Integralidad, articulación, jerarquización, curricularización
El Consejo Interuniversitario Nacional ha establecido como uno de los desafíos 
para las Universidades Públicas Argentinas, en el marco del Bicentenario, el 
impulsar un modelo académico que se distinga (entre otras cuestiones) “por un 
trabajo de extensión que enriquezca la formación, colaborando en la detección 
de problemas para la agenda de investigación y creando espacios de acción vin-
culados con distintos actores sociales, especialmente aquellos que pertenecen 
a los sectores más postergados”4.

Esta mirada sobre la complejidad actual de las problemáticas sociales re-
quiere de abordajes interdisciplinarios y justifica la inclusión de la Extensión en 
espacios formativos. La promoción de la curricularización de la extensión forma 
parte, asimismo, del Plan Estratégico Nacional de Desarrollo de la Extensión 
Universitaria aprobado por el Consejo Interuniversitario Nacional en el Acuerdo 
Plenario Nº 811/12.5

La integración de las tradicionales funciones de la universidad (docencia, 
investigación y extensión) entre sí, y en pos de lograr una formación integral de 
los futuros profesionales, es así uno de los retos de las Universidades Argenti-
nas y Latinoamericanas y una de sus características particulares6.

La curricularización de la extensión como práctica inserta en el desarrollo 
de la vida de las universidades públicas argentinas se enclava, tal como es ex-
presado en el debate contemporáneo entonces, en lo que suele denominarse 
como “integralidad” de los procesos de extensión. Y cuando de integralidad se 
habla se hace referencia comúnmente a la articulación de las funciones bási-
cas de la universidad reformista.

3) De Sousa Santos, Boaventura. Capítulo I. La sociología de las ausencias y la Sociología de las 
Emergencias: para una ecología de saberes. En publicación: Renovar la teoría crítica y reinventar la 
emancipación social (encuentros en Buenos Aires). Agosto 2006. ISBN 987-1183-57-7. p. 13-41- 
Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.r/ar/libros/edicion/santos/Capitulo%20l.pdf
4) Op. Cit. Vercellino, Soledad y Del Carmen, Julia. p. 1.
5) Plan Estratégico de Extensión 2012-2015. Acuerdo Plenario Consejo Interuniversitario Nacional 
N° 811/12. Santa Fe, 26 de marzo de 2012. Disponible en: http://www.cin.edu.ar/result.php#
6) Arocena, R (2011). Prólogo. Curricularización de la extensión: ¿por qué, cuál, cómo? En 
Cuadernos de Extensión - Nº 1 / Integralidad: tensiones y perspectivas. Comisión Sectorial de 
Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM). Universidad de la República- Montevideo. P. 9-17.
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Desde esta perspectiva, la integralidad como práctica y los procesos de ar-
ticulación de la extensión con las otras dos áreas sustantivas del desarrollo de 
la vida universitaria demandan diversos tipos de procesos de curricularización 
de la extensión que jerarquizan la función al validarla y ubicarla en el mismo eje 
transversal estructurante de la vida universitaria en el que están la enseñanza 
y la investigación.

Diferentes conceptos aparecen asociados al propósito de curricularizar la 
extensión. Se alude a la ‘integralidad de funciones’, a la ‘educación universitaria 
extramuros’, a la ‘educación experiencial’ o la ‘naturalización de la extensión’.7

En cualquier caso se trata de que “la extensión conviva en el acto educativo 
normal de todas las disciplinas y prácticas  de los estudiantes y docentes de 
la Universidad”8 que deje de ser entendida como una actividad que se hace en 
un tiempo extra (extracurricular, extra-laboral), de manera aislada, encapsulada 
en un gueto; tampoco significa “sólo curricularizar ciertas experiencias particu-
lares y otorgarle créditos”.

Específicamente en la UNLP, en los últimos años, se han desarrollando es-
fuerzos para jerarquizar y fortalecer la extensión universitaria, asignando re-
cursos presupuestarios crecientes. Esta tarea se expresa en la diversidad y 
ampliación de sus propuestas en los territorios, trayecto que requiere del acom-
pañamiento de un “proceso de mayor profesionalización de las intervencio-
nes”, según fundamenta el Programa del Seminario de Formación en Extensión 
Universitaria de la UNLP, organizado por la Secretaría de Extensión de la UNLP 
también durante 2016, que en sí mismo da cuenta de estos esfuerzos.9 

Lo expuesto tiene su correlato en la expresión de uno de los objetivos del 
Seminario citado: “Desarrollar una oferta formativa especializada que permita 
intervenir en el abordaje de las problemáticas sociales complejas contribuyen-
do a la revalorización curricular de las prácticas extensionistas”.

Se entiende así que “la formación extensionista constituye uno de los sus-
tratos de la responsabilidad profesional, ética y social en todos los campos del 
ejercicio profesional y un desafío de construcción colectiva en el marco de las 

7) Op. cit. Vercellino Soledad y Del Carmen Julia. p. 2.
8) Tommasino, Humberto y Rodríguez, Nicolás. Tres tesis básicas sobre extensión y prácticas 
integrales en la Universidad de la República. En Cuadernos de Extensión N° 1: Integralidad: 
tensiones y perspectivas. Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM). 
Universidad de la República- Montevideo; 2011. p. 19-39.
9) Programa del Seminario de Formación en Extensión Universitaria de la UNLP. 2016. Pag. 1. Dis-
ponible en: https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar/aulasweb/pluginfile.php/63851/mod_resource/
content/1/SEMINARIO%20DE%20FORMACI%C3%93N%20EN%20EXTENSI%C3%93N%20UNIVER-
SITARIA%20programa%202016.pdf
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políticas públicas” y que como tal “se propone como contenido disciplinar en 
la formación integral de egresados, docentes- investigadores y trabajadores de 
la UNLP … a los efectos de aportarles un marco teórico pertinente que contri-
buya a fortalecer el conjunto de actividades que conforman su quehacer de la 
extensión universitaria”.10

La experiencia de la curricularización de la 
extensión en el contexto de la UNLP
El Estatuto de la UNLP establece en su Preámbulo “como sus objetivos princi-
pales los de favorecer el acceso a sus aulas al conjunto del pueblo argentino y 
hacer llegar a cada rincón de la Patria los frutos de su labor”. “A partir de estos 
objetivos, establece que el proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá carácter y 
contenido ético, cultural, social y científico” y estará inspirado “en los principios 
reformistas”. Desde esa posición, la UNLP reconoce como funciones primordia-
les el desarrollo y fomento de la enseñanza, la investigación y la extensión.11 
En este documento la extensión es entendida como una actividad “debatida y 
consensuada con el conjunto de la comunidad” que “perseguirá contribuir a la 
búsqueda de respuestas a problemas sociales, fundamentalmente de aque-
llos sectores más vulnerables por no tener sus derechos esenciales garantiza-
dos”. El texto define la extensión universitaria como “el principal medio de la 
Universidad Nacional de La Plata para lograr su función social, contribuyendo 
al tratamiento de los problemas que afectan al bienestar de la comunidad, la 
reconstrucción del tejido social, el desarrollo económico sustentable y el forta-
lecimiento de la identidad cultural”, y concluye: “En este sentido, entendiendo 
a la educación superior y el conocimiento como bien público y social, se asume 
que es deber indelegable del Estado Argentino el sostener en su totalidad las 
tareas y funciones de la Universidad.”12

En su Capítulo III, acerca de la Extensión, la UNLP asegura que “acorda-
rá las máximas facilidades para su realización y estimulará los trabajos de 
extensión que realicen los miembros de su personal docente, no docente, 
graduados y estudiantes que suelen ser originados por la detección de nece-
sidades específicas”13. 

10) Ibídem. p. 1 y 2.
11) Estatuto. La Plata (República Argentina) 2008. Universidad Nacional de La Plata. 1º Edición 
2009. p. 5. Disponible en: http://www.unlp.edu.ar/el_estatuto
12) Ibídem. p. 6.
13) Ibídem. p. 9.
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 Paralelamente, el Plan Estratégico de Gestión 2014-2018 de la Universidad 
Nacional de La Plata afirma que “la historia de la UNLP muestra su permanente 
crecimiento y evolución como organización compleja en su forma de gestión, 
actividad, composición y tamaño, que la deposita en su actual condición de 
“Universidad Reformista” gratuita -pública, autónoma y cogobernada-; con un 
perfil que la confirma como ámbito natural del saber, …  de la investigación y la 
transferencia, y de la integración permanente de la universidad en la sociedad a 
partir de una práctica extensionista asumida con gran responsabilidad social.”14 

El Plan establece como objetivo general de su estrategia vinculada a la 
Extensión promover la utilidad social del conocimiento y la práctica solidaria y 
formativa, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la población, la 
reconstrucción del tejido social, el desarrollo sustentable y el fortalecimiento de 
la identidad cultural a través de las acciones de extensión universitaria.15

El objetivo general de esta estrategia de promoción de la extensión universi-
taria es desarrollar y consolidar prácticas extensionistas que integren la universi-
dad, en tanto institución del Estado Nacional, con la comunidad de la cual forma 
parte, promoviendo la articulación, la comunicación, la expresión y el intercam-
bio de saberes que contribuyan en la resolución de las diversas problemáticas 
sociales, desde una perspectiva integral e interdisciplinaria. Y desde este gran 
paraguas conceptual, específicamente la gestión actual se propone:

 • Formar estudiantes, graduados y profesionales con una visión integral de 
sus disciplinas y un fuerte compromiso social.

 • Capacitar a docentes, alumnos, graduados, trabajadores no docentes, res-
ponsables institucionales y actores de la comunidad, en diferentes herramien-
tas universitarias que contribuyan a la elaboración de respuestas. 

 • Promover la inserción curricular de la extensión universitaria.

El documento asevera que actualmente la extensión es reconocida en la 
UNLP como una de las funciones principales junto a la docencia e investigación 
y que está siendo jerarquizada en distintos ámbitos de la comunidad universita-
ria e incorporada a las reglamentaciones, documentos y resoluciones docentes, 
que señalan su obligatoriedad; y que existen a nivel nacional de las políticas 
extensionistas (promovidas e impulsadas por el Ministerio de Educación de la 

14) Plan Estratégico. Gestión 2014-2018. Universidad Nacional de La Plata. Publicación Institu-
cional de la Universidad Nacional de La Plata. 1º Edición – Octubre 2014. p. 16, 17. Disponible 
en: http://www.unlp.edu.ar/articulo/2010/8/3/plan_estrategico_2014_2018_indice
15) Ibídem. p. 20.
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Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias y por la Red Na-
cional de Extensión Universitaria, dependiente del Consejo Interuniversitario 
Nacional) intenciones marcadas de profundizar procesos de jerarquización de 
esta función sustantiva de la vida universitaria.

Sin embrago, advierte que es “escasa la incorporación de actividades de 
formación, contenidos curriculares y asignaturas de carácter obligatorio, des-
tinados a la transmisión de metodologías y experiencias en extensión univer-
sitaria, en las carreras de grado y posgrado” y que “falta material bibliográfico 
específico en materia de Extensión que permita contribuir a la formación del 
perfil del rol docente y de los estudiantes universitarios. Esta debilidad podría 
deberse a la escasa sistematización y producción específica, en tanto podría 
pensarse, no constituye esto, un requisito que implique una obligatoriedad en 
la elaboración de materiales teóricos, como puede observarse en otras áreas 
universitarias, como por ejemplo en el campo de la investigación.

Si bien en los últimos años, a partir de una fuerte política de gestión, la 
Extensión Universitaria viene atravesando un proceso de jerarquización y creci-
miento constante, se han podido detectar que en la medida que no se establez-
ca como obligatoriedad la incorporación curricular de la extensión universitaria, 
podría ocurrir una falta de motivación e inclinación de los docentes por cumplir 
con otras tareas que no impliquen a la extensión como una prioridad.

“En la medida en que los actores universitarios no sean reconocidos y jerar-
quizados en sus propias unidades académicas, podría ocasionar fragmentación 
y abandono de los compromisos contraídos con la comunidad y las institucio-
nes contraparte de las propuestas planificadas”, concluye el Plan.16

En línea con el documento anteriormente citado, el Proyecto Institucional de 
la UNLP 2018-2022 “Pensar la Universidad” plantea un conjunto de orientacio-
nes estratégicas sintetizadas en líneas de acción entre las que se encuentra la 
extensión y la integración social.

Su autor, el Arquitecto Fernando Tauber, reconfirma lo expresado en el plan 
de gestión anterior: que la extensión universitaria experimentó un proceso de 
crecimiento y de afianzamiento institucional que se consolida día a día. “Pasó 
de mero integrante en el discurso histórico de las funciones básicas de la uni-
versidad, junto a la enseñanza y la investigación, a ser protagonista activa de 
procesos sociales asociados a la formación de estudiantes y docentes, con 
un fuerte vínculo que la comunidad reconoce cada vez con más claridad, y se 

16) Ibídem. p. 51 -59.



Eje 2: La institucionalización de la extensión y el reconocimiento académico

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

transformó en referente en el tema entre las universidades del país y la región”, 
afirma en ese documento.17

Y sostiene además que “la Extensión Universitaria sostiene un intenso cre-
cimiento, integrándose con la Comunidad, en una condición solidaria, interac-
tiva y formativa indispensable en el desarrollo de valores y en la necesidad de 
formar parte de esta sociedad desde la cotidianeidad, aportando soluciones, 
aprendiendo de los saberes populares, de sus sufrimientos y necesidades, 
escuchando las distintas voces y actuando en consecuencia. Sostener y crecer 
en esa línea se torna indispensable para conformar la esencia trascendente y 
completa de la Universidad Pública”.

En esa línea, son objetivos específicos de las políticas de extensión de cara 
a una nueva etapa promover la integración de la universidad, la formación de 
los estudiantes a través de la responsabilidad social solidaria y la capacitación 
extracurricular, y comunicar su propio desarrollo y el de la sociedad que integra.

Para aportar a este progreso, es necesario continuar promoviendo la parti-
cipación de la comunidad universitaria y avanzar en la formación en extensión, 
fortalecer los mecanismos para su evaluación y generar una carrera extensio-
nista que favorezca el permanente crecimiento de la actividad en la UNLP.

Desde esta mirada “el reconocimiento curricular y de mayores dedicaciones, 
la formación de jóvenes graduados y la incorporación de la extensión en la ma-
yoría de las actividades formativas de grado” son herramientas fundamentales.

Algunos aportes conceptuales desde la actualidad regional
Tal como se ha expresado anteriormente, tanto en la UNLP como en muchas 
de las Universidades Públicas de la Argentina y la Región se han dado proce-
sos de curricularización de la función de Extensión. Si bien estas experiencias 
poseen dinámicas y perspectivas disímiles, también existen algunos aspectos 
comunes. Muchas de estas variables han quedado plasmadas en las conclu-
siones de una de las mesas de debate del VI Congreso Nacional de Extensión 
Universitaria. II Jornadas de Extensión de la AUGM. I Jornadas de Extensión de 
Latinoamérica, celebrado en 2014 en la Universidad Nacional de Rosario, pro-
vincia de Santa Fe, cuyo objetivo fue analizar diferentes experiencias tendientes 
a institucionalizar y jerarquizar las prácticas de Extensión como experiencias 

17) Tauber, Fernando. Pensar la Universidad. Proyecto Institucional de la Universidad Nacional 
de La Plata. 2018-2022. 1º Edición. Agosto de 2016. Publicación Institucional de la Universidad 
Nacional de La Plata. p. 42-44. Disponible en: http://www.unlp.edu.ar/articulo/2016/9/9/pen-
sar_la_universidad_ii
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de aprendizaje en contexto, valorando, conceptualizando y dimensionando a la 
comunidad como escenario de experiencias de enseñanza y aprendizaje.

En el texto elaborado por los congresistas surge nuevamente el concepto de 
integralidad como la relación sinérgica y necesaria entre las misiones de la Uni-
versidad. Y se afirma allí: “Integralidad no significa sumar a la “hermana pobre” 
llamada Extensión, u obligar a los docentes y estudiantes a practicarla; sino 
que implica algo más profundo que es la reciprocidad entre Docencia, Investiga-
ción y Extensión, a partir de la generación de estrategias y abordajes múltiples 
de las problemáticas actuales”18. Se instala desde aquí otra vez el concepto de 
integralidad ligado a la noción de jerarquización y, como se verá más adelante, 
de manera colateral, de curricularización.

Respecto de este asunto, resulta interesante el aporte de Humberto Tom-
masino al documento mencionado: “La articulación de funciones no puede pen-
sarse considerando a las tres funciones por separado. Los docentes hacen 
Extensión, hacen Investigación y hacen Docencia junto con los estudiantes, 
pero muchas veces de forma separada. Sin embargo no es suficiente con lograr 
esta integración, también debemos potenciar la participación de los estudian-
tes en estos procesos, porque el partido se juega con lo que ellos hacen y no 
necesariamente con lo que hagan los docentes. Si lo hacen los estudiantes, 
necesariamente lo harán los docentes. La gran mayoría del tiempo institucional 
es docente estudiantil. Esta conceptualización de Extensión, imbricada en el 
acto educativo, jaquea la pedagogía que se instaló históricamente en las Uni-
versidades Públicas. Esta incorporación de la Extensión en la currícula normal 
también pone en jaque a la “educación bancaria” que en general tenemos con 
nuestros estudiantes en las aulas. Esta concepción de Extensión imbricada en 
el acto educativo jaquea la posibilidad de “iluminar al estudiante”, y no digo que 
la destruye, pero sí que la condiciona.”19

Este proceso al que se hace referencia, que involucra nuevas sendas de 
conceptualización – e incluso la generación de un cuerpo teórico-, “necesita 
consolidarse como fuerza instituyente no sólo a nivel micro sino también a nivel 
macroestructural. Es fundamental promover la discusión al interior de nuestras 
comunidades de referencia (docentes, estudiantes, no docentes y graduados), 

18) Procesos de curricularización de la función de Extensión. Mesa de debate. VI Congreso Na-
cional de Extensión Universitaria. II Jornadas de Extensión de la AUGM. I Jornadas de Extensión 
de Latinoamérica y el Caribe. Rosario, Argentina; 16-19 de septiembre 2014. En: La universidad 
en diálogo con la comunidad. Construyendo una institución en contexto. Medina, Juan Manuel 
Editor. Editora UNR. 2015. p. 114-125.
19) Op. cit. Tommasino, Humberto. El rol de los estudiantes en los procesos extensionistas. 
p. 43-50.
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como así también en los distintos organismos representativos a fin de instalar 
un nuevo paradigma que habilite la construcción de conocimientos en el marco 
de destrezas dialogantes”, afirma el texto del Congreso.

Con respecto a la curricularización de la Extensión Universitaria existieron 
en el marco del encuentro en la Universidad de Rosario acuerdos respecto de la 
posibilidad de profundizar los procesos de obligatoriedad de la Extensión paula-
tinamente, aún cuando conlleve repensar los desafíos epistemológicos que ello 
implica. Esta cuestión parece adquirir mayor relevancia cuando se constata que 
diferentes integrantes de las unidades académicas de nuestro país expresan 
desconocimiento no sólo acerca de los proyectos de Extensión, sino también 
acerca de su fundamento –debate que sigue en cuestión- y los alcances de su 
tarea. “Este diagnóstico recrudece en algunas Universidades (básicamente, las 
más antiguas) donde el vacío conceptual se verifica no sólo en estudiantes sino 
también en algunos integrantes del cuerpo docente”20.

Si bien los presupuestos destinados a las convocatorias de proyectos de 
Extensión han crecido con el paso del tiempo, todavía no resulta sencillo incitar 
a los jóvenes acerca de la importancia estructural que tienen estas prácticas. A 
pesar de los avances alcanzados, el modelo tradicional de corte liberal, del es-
tudiante como aquel individuo que asiste a la institución en busca de su título 
y su futuro personal, persiste en la impronta universitaria. 

Todo lo dicho anteriormente verifica la necesidad de producir documentos 
que nos permitan reflexionar en torno a las experiencias de Extensión para in-
terpelar nuestras teorías; generar nuevos conocimientos a partir de los logros y 
dificultades de las intervenciones territoriales y colectivizarlos; vincularnos con 
otros actores institucionales que participen de espacios similares y convocar a 
nuevos participantes, y así avanzar hacia definiciones innovadoras, capaces de 
generar un cuerpo teórico y una metodología dialogante. 

Es probable que sea el espacio de formación en extensión aquel que provea 
las mejores condiciones para la práctica reflexiva y crítica que demanda aquello 
enunciado en el párrafo anterior. Al igual que los docentes, los estudiantes coin-
cidieron con el concepto de integralidad; aseguraron que la Extensión no debe 
ser un proceso fragmentario, sino que tiene que atravesar transversalmente la 
formación del futuro profesional. De otro modo el estudiante queda incompleto, 
y su educación aparece compartimentada, no pudiendo relacionar lo aprendido 
en el aula con lo vivido en el territorio: esa “praxis” que tanto se infunde desde 
el inicio de diversas carreras.

20) Ibídem. p.



Eje 2: La institucionalización de la extensión y el reconocimiento académico

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

En este sentido la experiencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias es un 
primer paso, que si bien abre un compartimiento estanco como ámbito posible 
para el aprendizaje y la reflexión en torno a las tareas de extensión inicia un 
camino que permite visibilizar a la extensión como eje constitutivo de la vida 
académica universitaria y no como una práctica despojada de solidez que sólo 
se lleva a cabo puertas afuera de manera asistemática y desorganizada por 
sujetos que se ven como relegados del circuito formal académica.

El Curso Optativo de Formación en Extensión Universitaria como experiencia 
de curricularización de la extensión en la Facultad de Ciencias veterinarias
El Curso Optativo de Formación en Extensión Universitaria (COFEU) se incluyó 
por primera vez en el Plan de Estudios de la Carrera de Medicina Veterinaria 
dentro del Ciclo de Formación General en 2016. Tiene un régimen de cursada 
cuatrimestral, con una carga horaria total de 40 horas (24 horas teóricas y 16 
horas prácticas), que se completan en 13 semanas. Aplica para todos los pla-
nes de estudios vigentes de la carrera y el único requisito de inscripción es ser 
alumno regular de la carrera.

El COFEU tiene como objetivos generales:
 • Aproximar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias a los 

conceptos básicos sobre Extensión Universitaria.
 • Brindar a los estudiantes herramientas teóricas y prácticas para la gestión 

de Actividades Formales de Extensión (AFEs) y Proyectos de Extensión y Volun-
tariado Universitario.

 • Formar a los participantes del curso en actitudes y aptitudes que les per-
mitan desarrollar competencias y capacidades para la gestión de las tareas 
de extensión.

 • Propiciar en los estudiantes una mirada crítica sobre la extensión en tanto 
función primordial de la vida universitaria.

 • Promover a través de la reflexión posterior la construcción de una mirada 
común sobre los conceptos o ejes centrales relacionados a la actividad exten-
sionista en la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Según lo define en su Planificación Curricular21, la modalidad de la cursada 
es presencial y tiene como denominador común la consideración de los estu-

21) Expediente N° 600-5112/16 de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Na-
cional de La Plata.
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diantes como participantes activos y no meros receptores de información. In-
tenta instalar una dinámica participativa y de discusión, que fomente el espíritu 
crítico y el pensamiento sistémico. 

Las “actividades de enseñanza” se llevan adelante en dos instancias en 
orden sucesivo: en primer lugar, una parte teórica, de índole expositiva, que 
brinda los contenidos esenciales descriptos en el programa analítico y realiza el 
encuadre necesario para poder vincular los conocimientos de manera integral. 
Estas presentaciones pretenden funcionar a modo de disparador de la discu-
sión, problematización y construcción colectiva de nuevos conceptos asocia-
dos a los grandes temas que ocupan a la extensión universitaria. En segunda 
instancia, se realiza una parte práctica, que tiene por finalidad posibilitar que 
los estudiantes se integren a uno más proyectos de extensión universitaria y a 
través de la vivencia, puedan construir y articular a partir de la relación dialógica 
entre los contenidos abordados y la práctica participativa, reflexiones, críticas 
y nuevas propuestas.

La evaluación se realiza a través de un Trabajo Final escrito grupal sobre 
alguno de los siguientes ejes temáticos (la elección corre por cuenta de los 
estudiantes):

 • Un Proyecto de Extensión que realice un aporte a una problemática so-
cial surgido de la práctica territorial y el marco teórico practico adquirido 
durante el curso.

 • Un ensayo sobre algún aspecto de la extensión universitaria en base de los 
contenidos abordados en clase y la bibliografía.

Hay 24 docentes afectados al desarrollo de la asignatura: la Médica Vete-
rinaria Elena Del Barrio (quien es la Secretaria de Extensión de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y a la vez la coordinadora del Curso), el Doctor Patricio De 
Urraza (Vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP), el Licencia-
do Leandro Quiroga (Secretario de Extensión de la UNLP), la Magister María Bo-
nicatto (Prosecretaria de Políticas Sociales de la UNLP), la Periodista Eleonora 
Rolleri y la Señora Romina Rodríguez (empleadas no docente de la Secretaría 
de Extensión de la FCV-UNLP), las estudiantes Victoria Verónica Torres y Paula 
Poveda (Becarias de la Secretaría de Extensión de la FCV-UNLP); y los Médicos 
Veterinarios Daniel Olaiz, Guillermo Broglia, Sergio Dumrauf, Khantaniña Iturral-
de, Mauro Ayardi, Lorena Martín, Guido Príncipi y Carolina Wright, los Doctores 
Paula Fontana, Daniel Arias, Alejandro Valera, Mariana Kienast y Oscar Linzitto, 
la Licenciada Viviana Piergiacomi, la Magíster Karina Pellicer y la Bacterióloga 
Nilda Radman (todos directores de Proyectos de Extensión y Voluntariado).
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El programa analítico está compuesto por ocho unidades temáticas: 

Unidad 1: Extensión Universitaria y crisis social: presente y pasado en la UNLP 
(a cargo del Doctor Patricio De Urraza, ex Secretario de Extensión y actual 
Vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP)
 - Definición histórica de la Extensión en la creación de la UNLP.
 - La extensión y la crisis en los 90.
 - La extensión y la crisis en los 2000.
 - Organización y jerarquización de la extensión.
 - ¿Extensión o Política Pública?
 - Rol de las Universidades y la Extensión en la actualidad.

Unidad 2: Actualidad y perspectivas de la Extensión Universitaria en la UNLP 
(a cargo del Licenciado Leandro Quiroga, Secretario de Extensión de la UNLP)
 - Articulación con las políticas públicas del Estado Nacional y Provincial. 

Tensiones de acuerdo al paradigma de Estado.
 - Articulación entre la extensión, la docencia y la investigación.
 - Jerarquización de la Extensión en los recorridos curriculares.
 - Universo de problemáticas como estructura dinámica para el abordaje 

de la Extensión.
 - Enfoque y líneas de gestión de la Extensión en la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la UNLP (a cargo de la Médica Veterinario Elena del Ba-
rrio, Secretaria de Extensión de la FCV-UNLP)

 - La Extensión en la formación del profesional universitario. Compromiso 
ético.

 - La intervención del universitario en los ámbitos público estatal, público 
social y privado: conceptualización y prácticas de intervención.

 - Las funciones y el rol de los profesionales relacionados a la Extensión en 
los procesos de cambio social.

Unidad 3: La práctica de la Extensión en territorio (a cargo de la Magíster 
María Bonicatto, Prosecretaria de Políticas Sociales de la UNLP)
 - El territorio como espacio de encuentro multiactoral.
 - La construcción de problemas desde el paradigma de la planificación 

estratégica situacional.
 - La propuesta de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria 

(CCEU) como dispositivo para el abordaje integral.
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Unidad 4: Conceptos centrales de la gestión administrativa de la Extensión (a 
cargo de la Señora Romina Rodríguez y la Periodista Eleonora Rolleri, perso-
nal no docente de la Secretaría de Extensión de la FCV-UNLP)
 - Importancia del conocimiento de los reglamentos, procedimientos y as-

pectos formales de la gestión administrativa de las actividades de Ex-
tensión.

 - Estatuto de la UNLP. Reglamentos del Consejo Directivo, de los Proyectos 
de Extensión Universitaria y de los Proyectos de Voluntariado y de Activi-
dades Formales de Extensión. Formularios de presentación, Informes y 
Rendición asociados a los Reglamentos. Sistemas de carga virtual.

 - Procedimientos y procesos de la gestión administrativa relacionadas con 
los Reglamentos mencionados.

Unidad 5: La comunicación “en la extensión” y “de la extensión” (a cargo de 
la Periodista Eleonora Rolleri, Directora de Comunicación, Prensa y Medios 
Audiovisuales)
 - Acercamiento a las nociones básicas sobre comunicación y diagnóstico y 

planificación de la comunicación: paradigmas, teorías y modelos.
 - Aspectos esenciales de la comunicación formal escrita. Nociones de 

redacción.
 - La extensión Universitaria como proceso de Comunicación.
 - Aproximación al concepto de estrategias de comunicación y divulgación 

de las ciencias.
 - La comunicación en Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP.

Unidad 6: Proyectos de Extensión y Voluntariado (a cargo de los Directores de 
Proyectos Acreditados)
 - Acercamiento a las problemáticas que abordan. Presentación. Descrip-

ción y puesta en común de los proyectos acreditados y subsidiados en 
las convocatorias vigentes.

Unidad 7: Prácticas (a cargo de los Directores de Proyectos Acreditados)
 - Visitas y trabajo en territorio en el ámbito de acción de los distintos pro-

yectos de extensión en ejecución.

Unidad 8: La sistematización del espacio de reflexión como ámbito de cons-
trucción de saberes en el marco de la extensión (a cargo de la Médica Vete-
rinaria Elena del Barrio)
 - Mirada crítica de la teoría abordada. Puesta en común de un trabajo de 

producción grupal. Reflexiones finales.
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La bibliografía básica sugerida está compuesta por el siguiente corpus: 
 • Plan Estratégico de Gestión de la UNLP 2014-2018.
 • REXUNI Plan Estratégico 2012-2015.
 • Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata.
 • Reglamento de los Proyectos de Extensión de la UNLP.
 • Reglamento de las Actividades Formales de Extensión.
 • Consejo Interuniversitario Nacional. 2010. Las Universidades Públicas en el 

Bicentenario.
 • Freire, P. 1973. ¿Extensión o comunicación? Editorial Siglo XXI, Bs. As.
 • Tommasino, H. y otros. 2006. Extensión: Reflexiones para la intervención 

en el medio urbano y rural. Universidad de la República. Montevideo. Uruguay. 
 • Gil Ramón Gonzalez: Extensión universitaria: una aproximación conceptual 

desde la perspectiva cubana. Revista Cubana de Educación Superior XXVI (2) 
2006: 69-76.

 • Herrera, L: Un panorama histórico de la Extensión Universitaria en América 
Latina y el Caribe. Rev Extensión Universitaria.

 • Argumedo, Manuel y otros. Las estrategias de formación de sujetos en los 
proyectos de extensión universitaria en la UNLP; en Krotsch, Pedro(organizador) 
y Prati, Marcelo (editor); La Universidad Cautiva. Legados,Marcas y Horizontes. 
Ediciones Al Margen. La Plata, 2002.

 • Isa, Luciana J. Orígenes y Sentidos de la Extensión Universitaria. Documento 
de Cátedra. La Plata, febrero de 2011.

 • Prieto Castillo, D. Discurso Autoritario y comunicación alternativa. Premia 
Editora. México 1987.

 • Prieto Castillo, Daniel: Diagnóstico de comunicación. Quito. Editorial Be-
lén. 1985.

 • Bruno, Daniela. Comunicación y Políticas Públicas en la Argentina Posneoli-
beral. Propuestas para una práctica profesional políticamente situada. Revista 
Questtiion – Vol. 1, N° 34 (Otoño 2012).

 • María Virginia Ballesteros. La Extensión Universitaria como proceso de Co-
municación. Revista Digital Extensión En Red. Facultad de Periodismo y Comu-
nicación Social de la UNLP. Ejemplar Nº 2. Diciembre de 2010.

 • Tommasino, Humberto, Generalización de las Prácticas Integrales. Los apor-
tes de la Extensión para su implementación. UdelaR 2010.

 • Jiménez, Agustín. La Extensión Rural Universitaria: Especificidad en la gene-
ración de Conocimiento. Xl Congreso Nacional Agronómico / I Congreso Nacio-
nal de Extensión. 1999. Pag. 85.

 • De Formaciones in-disciplinadas. Programa Integral Metropolitano. Autores 
varios, Extensión Universidad de la República de Uruguay. Montevideo 2009.
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 • Tünnermann Bernheim, Carlos. El Nuevo Concepto de la Extensión Universi-
taria. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán, 
México, 19 al 23 de noviembre del 2000.

 • Vento Tielves, Raymundo; Pimentel Rivero, Ismael; Villarreal Domínguez, 
Juan. El papel de la Extensión Universitaria en la formación del profesional de 
la carrera de Agronomía de Montaña de San Andrés. Universidad de Pinar del 
Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”. 

 • Arocena, Rodrigo; Tommasino, Humberto; Rodríguez Nicolás; Sutz, Judith; 
Álvarez Pedrosian, Eduardo; Romano, Antonio. Cuadernos de Extensión - Nº 1: 
Integralidad: tensiones y perspectivas. ISSN: 1688-8324.

 • del Huerto Marimón, María Elena. La Extensión Universitaria como vía para 
fortalecer los vínculos Universidad-Sociedad desde la promoción de salud. Rev 
Cubana Salud Pública 2007;33(2).

Reflexiones finales acerca de la curricularización de la extensión
Quienes han analizado las experiencias de curricularización recalcan, más allá 
de su complejidad, que las mismas suponen una oportunidad de profundizar 
una relación entre universidad y comunidad, que caracterizan como dialógica: 
es decir, un intercambio de saberes y sentidos, lo más horizontal posible.

Además remarcan, que la exigencia de enseñar y aprender a partir de proble-
mas de la realidad, redunda en una mayor motivación por parte de docentes y 
alumnos22 a la vez que permite un enriquecimiento y resignificación de los roles 
tradicionales. Así, “los docentes pasan a tener un rol más del estilo de acompa-
ñamiento, dónde los estudiantes son verdaderos protagonistas del proceso”23.

En el caso del Curso de Formación en Extensión Universitaria de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias pudo observarse cierta imposibilidad de romper con 
esta hegemonía en la que los docentes son los protagonistas del escenario áu-
lico. En palabras de Tommasino, citando a Paulo Freire, se mantuvo el binomio 
polar educador-educando, “que incluso nos cuesta incorporar a los discursos 
de Extensión”.24

22) Op. cit. Tommasino, Humberto y Rodríguez, Nicolás. Tres tesis básicas sobre extensión y 
prácticas integrales en la Universidad de la República.
23) Vázquez, I y Castillo, J. Extensión Universitaria: un aporte para el desarrollo. En el Foro Bienal 
Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas 
rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. Sede: Universidad de Santiago de Chile, 
Chile, del 7 al 10 de enero de 2013.
24) Op. cit. Tommmasino, Humberto. El rol de los estudiantes en los procesos extensionistas. 
p. 43-50.
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Por otra parte la posibilidad de reflexionar en torno a las experiencias y prác-
ticas de extensión se vio impedida por la estructura de la asignatura, que ubicó 
al final de los módulos teóricos, y no de los prácticos, el espacio para repensar 
la extensión.

Claro está, la inclusión de la extensión como posicionamiento ético y políti-
co a la hora de formar nuevos profesionales, también supone un fuerte desafío 
para la universidad (en tanto organización) y los universitarios (en tanto actores, 
que llevan sobre sus espaldas siglos de sentidos construidos sobre la tarea de 
enseñar y aprender en la universidad) ya que interpela y necesariamente modi-
fica algunos de los componentes duros del dispositivo pedagógico estándar.25 

Retomando el tema de la integralidad, Tommasino señala que uno de sus 
desafíos “es el formato en que se da principalmente la formación universitaria 
(…) fundamentalmente de manera escolarizada, en tanto el cometido clave se 
concibe generalmente como la transmisión de contenidos”.26

Pareciera observarse que, desde una concepción teórica de la extensión, 
puertas afuera de la Universidad resulta más sencillo hacer ajustes que permi-
tan accionar desde una concepción constructivista, problematizadora e integra-
dora y cuestionar aquello de la educación bancaria. Pero a la hora de hacer car-
ne esa mirada, esa dinámica, ese paradigma, en el seno de la academia vuelve 
primar a un enfoque difusionista desde lo comunicacional y conductista desde 
lo educativo27. Los otros son los otros fuera de la academia. Dentro de la aca-
demia todos son un “nosotros” y vuelve a imperar “la distribución tradicional y 
jerárquica de saberes, sobre la que descansa la autoridad docente legitimada 
por la burocracia estatal que le asigna el poder de certificar los saberes de los 
recién llegados, habilitando su ingreso (o no) a la profesión”.28

Específicamente en el curso del que se da cuenta en este trabajo, se re-
produjo el modelo difusionista en el que se intentó un acercamiento hacia el 
“alumno” entendido como un “política que permite transferir conocimiento” para 
promover el desarrollo educativo y llevar adelante una relación “satisfactoria”. 

25) Vercellino, Soledad y Bertoldi, Sandra. Complejidad de lo interdisciplinar en las prácticas 
técnico profesionales en el campo de la educación. Una mirada epistemológica. AULA: Revista 
de Pedagogía de la Universidad de Salamanca. Nº 18, Año 2012.
26) Op. cit. Tommasino Humberto y Rodríguez. Tres tesis básicas sobre extensión y prácticas 
integrales en la Universidad de la República. p. 22-23.
27) Extensión Universitaria. Concepciones históricas y enfoques actuales. Documento del Se-
minario de Formación en Extensión Universitaria dictado por la UNLP. Disponible en: https://
aulasweb.ead.unlp.edu.ar/aulasweb/mod/resource/view.php?id=28680&redirect=1
28) Bourdieu, Pierre (1996). “Espíritus de Estado” en Revista Sociedad - Facultad de Ciencias 
Sociales-  UBA, Nro. 8, Abril.
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En el aula no se reprodujo la dinámica del modelo pedagógico que en la teoría 
se estaba “enseñando”. No se identificó en el estudiante a aquel sujeto que 
interpela y es interpelado, ni se entendió el proceso como proceso cultural don-
de existe una lucha de sentido y que es campo de negociaciones y asimetrías. 
No se logró incluso casi en ningún momento ni desde semiótico, ni desde lo 
lingüístico, ni desde lo paralingüístico escapar de esa concepción: para casi to-
das las clases se realizaron monólogos bajo la modalidad “clase magistral” en 
la que los alumnos fueron pasivos depositarios de informaciones ya digeridas. 
Tal vez lo más alarmante sea apuntar que los mismos alumnos aceptan con 
naturalidad estas dinámicas y hasta las reclaman. Cuando se propusieron otras 
modalidades de trabajo de corte más constructivista, empezando por romper 
la distribución del espacio áulico, y por someras propuestas de participación, 
la mayoría de los alumnos interpretaron estas variaciones como un estado de 
anarquía generalizada, carente de reglas y de sentido y escindidas del espacio 
de formación académica.

Es probable que la inclusión curricular de la extensión como un componente 
del programa de formación académica y profesional en una carrera con escasa 
tradición extensionista desde este paradigma por parte de las áreas de gestión 
fuera un factor preponderante a la hora de entorpecer la apropiación de esta 
posición subjetiva por parte de algunos docentes. También es posible que guar-
de relación con los modos de organización de la labor académica en términos 
generales, que muchas veces conspira contra este tipo de iniciativas, ya que se 
caracteriza por acentuar la independencia entre las asignaturas de un mismo 
plan de estudios, independencia y fragmentación que “se consolida en la divi-
sión del trabajo académico, de la distribución del tiempo curricular e incluso de 
los espacios en los que se desarrollan las actividades académicas”.29

Uno de los primeros elementos estructurantes de la organización académi-
ca clásica que se modifica o, al menos tensiona, con el ingreso de la función de 
extensión al aula universitaria, es la distribución y uso del tiempo. El encuentro 
de diferentes temporalidades, no es sin consecuencias.30 La crisis del tiempo 
en la educación formal no se reduce a la universidad. En sus pioneros estudios 

29) Menéndez, G; Camilloni, A; Rafaghelli, M; Kessler; M. E; Boffelli, M; Sordo, S; Pellegrino, 
E; Malano, D. (2013) Integración, docencia y extensión. Otra forma de enseñar y de aprender. 
Santa Fé. UNL.
30) Rafaghelli, Milagros. La dimensión pedagógica de la extensión. En: Integración docencia y 
extensión. Otra forma de enseñar y de aprender Gustavo Menéndez et al. 1º Ed. Santa Fe: Uni-
versidad Nacional del Litoral, 2013. ISBN 978-987-657-909-4. p. 22.
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sobre la escuela, Aniki Husti nos advierte que el formato pedagógico clásico 
está en completa contradicción consigo mismo.31

Por otra parte las modificaciones temporo-espaciales y la distribución de los 
saberes,impactan necesariamente en las modalidades de evaluación, acredita-
ción y certificación. En algunas experiencias se señala la necesidad de “adap-
tar las evaluaciones tradicionales de docentes y estudiantes de manera que 
reflejen las complejidades de este tipo de actividades”.32

Finalmente, algunos autores que analizan experiencias de inclusión de la 
extensión en la formación regular de futuros profesionales advierten que cu-
rricularizar la extensión puede acarrear el riesgo de la pedagogización-escola-
rización de la extensión, su adecuación a una gramática y ethos que está en 
crisis;33 que las mismas exigen la construcción de un espacio de experiencias y 
saberes compartidos entre actores sociales con historias y culturas diferentes 
y con intereses y posibilidades desiguales y que la asimetría de las relaciones, 
no necesariamente es jerárquica, sino más bien oportunidad para la multiplici-
dad de aportes, diferentes, pero de igual valor.34

Conclusión
En el presente trabajo se describió la experiencia de implementación del Curso 
de Formación en Extensión Universitaria (COFEU) en la Facultad de Ciencias Ve-
terinarias de la Universidad Nacional de La Plata como una experiencia novedosa 
de incorporación formal al Plan de Estudios de la Carrera de Medicina Veterinaria 
de una asignatura vinculada a la extensión universitaria. Se ha intentado, ade-
más, contextualizarla y enunciar cómo en este ámbito la curricularización “trae 
aparejado no pocos problemas a la organización y ethos académico” y “tensiona 
e incluso exige redefinir la gramática pedagógica universitaria estándar”.35

En palabras de Humberto Tommasino, el curso ha permitido pensar como 
posible el camino hacia “la utopía extensionista” que reclama “dejar de ocu-
par el espacio externo de formación de muy pocos estudiantes y de muy poco 
trabajo docente” y comienza a ser una extensión “puesta en el espacio natural 

31) Husti, A. (1992). Del tiempo escolar uniforme a la planificación móvil del tiempo. Revista de 
Educación, 298, 271-305.
32) Op. cit. Vázquez, I y Castillo, J.
33) Op. cit. Vercellino, Soledad y Del Carmen, Julia. Curricularización de la extensión universita-
ria: perspectivas, experiencias y desafíos.
34) Op. cit. Menéndez, G.
35) Op. cit. Vercellino, Soledad y Del Carmen, Julia. Curricularización de la extensión universita-
ria: perspectivas, experiencias y desafíos.
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y normal de la currícula, que son las disciplinas donde están los estudiantes 
cotidianamente aprendiendo y enseñando, y donde se encuentran los docentes, 
enseñando y aprendiendo. Puesta en disputa en el espacio curricular normal, 
puesta en un proyecto, puesta en el aprendizaje de la disciplina concreta de 
cualquier carrera o cualquier profesión”.36

Surgen así “otros actores, otros saberes, otras formas de validación y le-
gitimación de esos saberes” que exigen “el diseño de las mejores formas de 
institucionalizar las prácticas extensionistas, de los dispositivos pedagógicos 
que las acogerán” y también “habilitar espacios para la reflexión sobre estas 
nuevas experiencias y sobre la producción de saberes sobre cómo enseñar 
aprender en esos nuevos contextos”.37

Se consolida de esta manera “un debate político-ideológico que depende de 
la capacidad instituyente de los grupos y de las instituciones en esa disputa, 
que básicamente es política”.38

“El desafío básico a la interna es salir de lo que preponderantemente ha-
cemos, que es fabricar profesionales técnicos. A pesar de lo contradictorio 
que puede ser y a pesar de todas las críticas y transformaciones que muchos 
universitarios y profesionales que salen a la sociedad realizan, si uno lo ve en 
perspectiva, seguimos siendo una fábrica de profesionales al servicio de la re-
producción … de la sociedad capitalista que como transformadores de la misma. 
Ese es el primer desafío en el que la Extensión puede cumplir un rol clave en 
aportar a la transformación, en ser un elemento instituyente de una institución 
que básicamente, en forma contradictoria, reproduce y no transforma”, afirma 
Tommasino.39

Si bien la puesta en marcha del COFEU ha permitido avanzar en un proce-
so que inserta la posibilidad de la curricularización y la jerarquización de la 
extensión en la Facultad de Ciencias Veterinarias e invita a la articulación e 
integración de las funciones de la universidad reformista, con certeza aún está 
pendiente revisar este espacio curricular de enseñanza aprendizaje, a fin de 
que contemple aquellas cuestiones que hasta ahora han sido escasamente in-
corporada, y en algunos casos, no han formado parte siquiera de la agenda ex-
tensionista: la participación de los actores sociales durante todo el desarrollo 

36) Tommasino, Humberto. El rol de los estudiantes en los procesos extensionistas.
37) Ibídem.
38) Ibídem.
39) Ibídem.
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de las actividades que los tengan como destinatarios directos o indirectos; el 
diálogo entre saberes, los pluriconocimientos como soporte epistemológico de 
la propuesta40; la integralidad de las funciones universitarias (investigación-ex-
tensión-formación) como estrategia institucional; nuevas formas de evaluación 
y acreditación, acordes a las competencias, habilidades y conocimientos que 
se ponen en juego y la posibilidad de una formación continua sobre la espe-
cificidad del trabajo en lo social que involucre progresivamente no sólo a los 
alumnos, sino también a los docentes.

Más que una conclusión, tal vez el mejor aporte que este trabajo pueda ha-
cer sea conformar nuevos interrogantes que permitan re-pensar este proceso 
de jerarquización / integración: ¿qué se entiende hoy por extensión en la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias?, ¿hasta qué punto las políticas de gestión de esta 
unidad académica articulan con el resto de la Facultades de la UNLP y con las 
estrategias de la Universidad misma? ¿qué consensos existen en la Facultad 
que permiten avanzar en estos procesos? ¿de qué producción científica sobre 
la disciplina se dispone a la hora de justificar las propuestas que se realizan? 
¿qué nociones subyacen en los discursos que circulan sobre estos procesos? 
¿con qué objetivos políticos - ideológicos se diseñan las estrategias desde la 
gestión? ¿para quiénes?.

Y, la última y tal vez más pertinente en relación a esta monografía: ¿Qué 
tienen en común y que diferencia a los “destinatarios” de las prácticas exten-
sionistas, de los estudiantes de grado, en tanto ambos sujetos que participan 
de proceso de enseñanza aprendizaje y de negociación de sentido atravesado 
por relaciones de poder?.

Finalmente, los interrogantes que cierran este trabajo, de ninguna manera 
opacan el fructífero proceso de cambios y transformaciones que comienzan 
a emerger sobre las actividades político-académicas y teóricas-científicas, del 
campo de la extensión. Las que aparecen en la mención de autores, trabajos, 
debates , nuevas líneas de lectura y abordaje a las problemáticas de las prác-
ticas extensionistas, en donde conviven históricas y antiguas gramáticas insti-
tucionales con el empuje innovador de perspectivas y propuestas actuales, de 
cara a los necesarios cambios institucionales y paradigmáticos.

40) Santos, B. de Sousa (2007), La Universidad en el Siglo XXI. Para la Reforma Democrática y 
Emancipadora de la Universidad". Revista Umbrales N° 15. Revista del Postgrado de Ciencias 
del Desarrollo. CIDES, Postgrado en Ciencias del Desarrollo, UMSA, Universidad Mayor de San 
Andrés, La Paz, Bolivia.
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La extensión dentro y fuera de las cátedras. Fortalezas y 
Debilidades de las modalidades de implementación de la 
Extensión Universitaria. Estudio de Caso FADA/UNA

Violeta Prieto; Teresita Oroa
teresitaoroa@hotmail.com | prietogran@gmail.com
Universidad Nacional de Asunción (UNA). Argentina

Resumen 
A partir de las diversas tipologías de implementación de las actividades de Ex-
tensión Universitaria en la FADA/UNA, la Dirección de Extensión Universitaria, 
ha identificado dos grandes modalidades que a su vez agrupan las distintas 
variantes de proyectos con los que se implementa la Extensión.
Una de ellas se trata de la modalidad de inclusión de las actividades de Exten-
sión dentro de las cátedras de formación profesional, introduciendo objetivos 
de Extensión como parte de los objetivos de los Planes de Cátedras. La Ex-
tensión Universitaria como parte indispensable de la formación curricular, eje 
transversal de la formación, como lo sostenía Juan Díaz Bordenave.
La otra constituye la modalidad de proyectos “libres” de Extensión, los cuales 
surgen desvinculados de las cátedras de formación profesional, pero siempre 
relacionados a la disciplina profesional, se nutren del voluntariado, a partir de 
propuestas de grupos de estudiantes, de docentes y/o de las Unidades encar-
gadas de la gestión, sistematización y formalización de la Extensión (Dirección 
de Extensión y Servicios, Coordinaciones de Área).
De la comparación de los procesos y los resultados de ambas modalidades se 
han detectado Fortalezas y Debilidades con el fin de identificarel aporte de cada 
una y que déficit presentan.

Palabras clave
Extensión universitaria / Cátedras / Proyectos libres / Retroalimentación / 
Innovación
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Introducción
La Extensión Universitaria constituye desde la Reforma Universitaria de Córdo-
ba de 1918, uno de los tres pilares fundamentales de la Universidad Latinoa-
mericana, junto con la formación profesional y la investigación. 

Las definiciones de la Extensión Universitaria, recientemente reformuladas 
y enriquecidas a la luz de los procesos dialécticos que han propuesto las mo-
vilizaciones estudiantiles de la primavera universitaria UNANOTECALLES1, son 
las siguientes:

“La Extensión Universitaria es un proceso pedagógico transformador que 
contribuye al desarrollo sostenible de una sociedad inclusiva, compartiendo 
conocimientos científicos, tecnológicos y culturales”. (Abril 2016, DGER)
“La Extensión Universitaria, es el proceso cíclico y continuo que crea condi-
ciones para la participación recíproca de la Universidad y de la Sociedad con 
el fin de crear conciencia crítica, construir empoderamiento y contribuir con 
el mejoramiento de las condiciones de vida, hacia un desarrollo sustentable, 
teniendo a la investigación y a la transdisciplinariedad como ejes esencia-
les”.(“Construyendo juntos el nuevo concepto de Extensión Universitaria” 
Informe sobre conceptualización de la Extensión Universitaria FADA/UNA)

Por lo tanto se trata del ámbito de exteriorización de los conocimientos y las 
praxis hacia la sociedad, la actividad extramuros en la que la Universidad busca 
poner en práctica conocimiento y construir nuevos conocimientos conjuntamen-
te con los actores sociales, con los fines de; 

a) La generación de un aporte sostenible a la comunidad, y tratándose de la 
Universidad Pública, priorizar aquella población vulnerable o necesitada de un 
servicio al cual no puede acceder y, 

b) La puesta a prueba de la validez de los conocimientos y la construcción 
de nuevo conocimiento a partir de la vinculación con otro tipo de saberes, los 
saberes blandos de los actores sociales,

c) La formación más integral del estudiante y del docente incluyendo compo-
nentes éticos, valores y compromiso social,

1) Movilizaciones estudiantiles acaecidas durante los años 2015 y 201, donde los estudiantes 
de la UNA, motivados por publicaciones periodísticas que mostraban indicios de actos de co-
rrupción en la UNA, decidieron tomar el Rectorado, pudiendo detectar situaciones irregulares en 
el manejo de documentos, bienes y finanzas, que propiciaron la renuncia del Rector, Vicerrector, 
varios Decanos de Facultades y funcionarios.  Al mismo tiempo,  el movimiento estudiantil uni-
versitario se opuso a la intervención que pretendió realizar el Consejo Nacional de Educación 
Superior (CONES). Luego emprendió y motivó un proceso de revisión interestamental de los 
Estatutos de la UNA que hasta hoy día continúa.
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d) La praxis de las competencias profesionales en entornos reales.

Estas acciones producen una nueva información y un nuevo conocimiento 
como resultado de la síntesis de las acciones, ese conocimiento nuevo debe 
sistematizarse y retroalimentar el sistema educativo, con el fin de generar ajus-
tes dentro de los planes de estudio, y reflexiones para aproximar cada vez más 
a la educación universitaria hacia la cambiante y compleja realidad.

El presente trabajo nace de la necesidad de investigar y reflexionar acerca 
de cómo se está actuando, desde el rol que tiene la Dirección de Extensión Uni-
versitaria, para promover y estimular la acción extensionista en la FADA/UNA, y 
en este sentido nos enfocamos en analizar algunos aspectos de los procesos 
extensionistas que tienen que ver con:

1. El involucramiento de estudiantes y docentes en estas actividades.
2. La capacidad de generar procesos de retroalimentación dentro del proce-

so de enseñanza aprendizaje.
3. Impactos generados en los territorios sociales.

Para relevar esto se trabajó a partir de las diversas tipologías de implemen-
tación de las actividades de Extensión Universitaria en la FADA/UNA identifi-
cando dos grandes modalidades que a su vez agrupan distintas variantes de 
proyectos con los que se implementa la Extensión.

Los objetivos son: primeramente caracterizar ambas modalidades, cuantifi-
car su evolución dentro de los primeros 10 años de vida de la Extensión Univer-
sitaria formal de la FADA/UNA, para luego determinar cuáles son sus aportes 
respecto a; el involucramiento de estudiantes y docentes, y la capacidad de 
generar procesos de retroalimentación dentro del proceso de enseñanza apren-
dizaje, así como la importancia de fomentar la diversidad de modalidades para 
mantener una rica oferta extensionista.

Metodología
A partir de un análisis de la praxis de la extensión universitaria en la FADA 
se ha realizado una clasificación de los proyectos de extensión universitaria 
realizados durante los 10 primeros años de (2007 al 2016) de la Dirección de 
Extensión Universitaria de la FADA/UNA, en dos grandes grupos:

a) PEC (Proyecto de Extensión de Cátedra)- PASCA (Pasantía de Cátedra).
b) PEL (Proyecto de Extensión Libre)- PASLI (Pasantía Libre).
Se realiza una conceptualización sobre ambas modalidades y se presentan 

algunos casos emblemáticos de proyectos realizados.
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Luego con la clasificación bien definida se realizan conteos estadísticos, den-
tro del universo de las actividades de Extensión de las carreras de Diseño Indus-
trial y Arquitectura, que nos permiten ver la evolución de las ambas tipologías 
en éste período de inicio de la actividad extensionista formal en la FADA/UNA.

A partir de esta clasificación se realiza una identificación de aspectos co-
munes en cuanto a los procesos de ejecución y los resultados generados por 
los proyectos en relación al involucramiento de estudiantes y docentes, y la 
capacidad de generar procesos de retroalimentación dentro delproceso de en-
señanza aprendizaje.

Luego se ha realizado un ejercicio de comparación de los rasgos identifi-
cados en ambas modalidades dentro de una matriz de Metabolismo Básico 
de Sistema2 detectando sus fortalezas y debilidades con el fin de revelar que 
aporta cada una y que déficit presenta.

Desarrollo
A continuación se caracterizan las dos modalidades de proyectos de Extensión 
según el lugar donde se originan y desarrollan. Y para garantizar la identifica-
ción se presentan algunos casos de proyectos realizados:

1. PEC (Proyecto de Extensión de Cátedra) y/o PASCA (Pasantía de Cátedra): 
Se trata de la modalidad de inclusión de las actividades de Extensión dentro 

de las cátedras de formación profesional, introduciendo objetivos de Extensión 
como parte de los objetivos de los Planes de Cátedras. La Extensión Universi-
taria como parte indispensable de la formación profesional curricular, eje trans-
versal de la educación universitaria, como lo sostenía Juan Díaz Bordenave 
(Bordenave, Pereira, pag. 52, 1982).

En éste punto es importante aclarar que el Marco Legal vigente desde el 
2007 hasta la fecha es el Reglamento General de Extensión Universitaria del 
Rectorado de la UNA conjuntamente con el Reglamento de Pasantías y Otras 
Actividades de la FADA, que rigió desde el año 2005 hasta el 2014 y por último 
el Reglamento de Extensión Universitaria de la FADA/UNA que actúa desde el 

2) La matriz de metabolismo básico de sistemas proviene de la Teoría General de Sistemas. 
La Teoría General de Sistemas constituye un enfoque de la ciencia que se especializa en su 
capacidad de analizar procesos. El interés de la T.G.S. reside en los procesos transaccionales 
que ocurren entre los componentes de un sistema y entre sus propiedades. Dicho de otro modo, 
es imposible comprender un sistema mediante el solo estudio de sus partes componentes y 
"sumando" la impresión que uno recibe de éstas. El carácter del sistema trasciende la suma de 
sus componentes y sus atributos, y pertenece a un nivel de abstracción más alto.
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año 2015 en adelante, ninguno de ellos estipula la obligatoriedad de inclusión 
de objetivos de Extensión dentro de los Planes de Cátedra, pero por otro lado, 
sí obligan a los estudiantes a cumplir una cantidad mínima de dos (2) Unidades 
de Créditos de Extensión Universitaria, lo que equivale, dependiendo del tipo 
de actividad y del nivel de involucramiento del mismo, un rango de 67 a 133ho-
ras de actividad extensionista durante toda la carrera. Así mismo obligan a las 
unidades encargadas de la dirección de la actividad extensionista, a proponer 
anualmente por lo menos tres (3) actividades de Extensión para que los estu-
diantes tengan una oferta accesible.

El mayor número de éste tipo de proyectos de Extensión se realizan en:
 - La carrera de Arquitectura en las Cátedras Obligatorias de Diseño Urbano y 
de Proyecto de Arquitectura, de la Materia Optativa de Patrimonio Arquitectónico 
y de las cátedras libres de Patologías Constructivas y Diseño Inclusivo.
 - En la carrera de Diseño Industrial: en las Asignaturas proyectuales de Dise-
ño Industrial, en la Asignatura Optativa Eco Diseño y la cátedra libre de Diseño 
Inclusivo.

PRESENTACIÓN DE CASOS
Cuadros elaborados por las autoras a partir de informes de proyectos rea-

lizados e Informes Finales de Gestión Anuales, de la Dirección de Extensión 
Universitaria de la FADA/UNA. 
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Nombre del proyecto El reciclaje como filosofía de vida.
Participación de la cátedra de EcoDiseño en la 
Escuela de música Armonía de Cateura.

Año 2013

Cátedra Ecodiseño Docente Ing. Laura Arias 
Lic. Andrea González

Objetivos -Integrar trabajos de las dos menciones de salida 
que propone la carrera de Diseño Industrial FADA, 
mención en Diseño de Productos y Mención en 
Diseño Gráfico. 
- Generar los diseños partiendo de la premisa de 
las 3Rs: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Minimizando 
costes de producción. 
- Desarrollar diseños de basureros, perchers, 
cajas y estuches para los instrumentos musicales 
reciclados, cuadernos pentagramados y carpetas 
archivadoras para las partituras. 
- Proponer diseño de mobiliario para guardar los 
instrumentos musicales.

Metas Generar una actividad 
dentro de la cátedra 
que permita la parti-
cipación de todos los 
estudiantes de las dos 
menciones que integre 
la universidad con la 
sociedad.

Resultados obtenidos Se proyectaron y fabricaron en el aula taller, durante 
4 semanas los diversos productos en las áreas de 
gráfico y diseño de productos, según los énfasis de 
los estudiantes que integraron el grupo de trabajos. 
Los materiales empleados fueron rigurosamente se-
leccionados para cumplir con la consigna de reducir, 
reutilizar y reciclar al máximo posible, minimizando 
los costos de producción. Se recibieron donaciones 
de empresas que proveyeron pallets. Papeles, carto-
nes, servicios de impresión entre otros. Como parte 
de la metodología se presentaron los prototipos a 
escala real, y en formato impreso y digital el proceso 
de creación y fabricación de los mismos. Concluido 
el semestre los productos fueron evaluados, docu-
mentados y entregados a los destinatarios. 
Se concluye durante el proceso y en la evaluación 
final la importancia de vincular las actividades aca-
démicas universitarias a la sociedad y en especial 
la implementación de una metodología participativa 
y de compromiso social, especialmente en las áreas 
más sensibles de la sociedad, carentes de recursos 
y reconocimiento ciudadano e institucional. Se obtu-
vo interés y compromiso de parte del estudiantado 
y se logró un aporte significativo para la institución 
participante en el proyecto.

Matriz N°1. Elaborada por las autoras a partir de los informes de proyectos realizados y de los In-
formes Finales de Gestión Anuales, de la Dirección de Extensión Universitaria de la FADA/UNA.

Nombre del proyecto Trabajo de campo de la Cá-
tedra Diseño Inclusivo

Año 2013

Cátedra Diseño Inclusivo Docente Arq. María Luisa Blanes
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Objetivos -Generar un diagnóstico y propuestas de 
adecuación de normas de accesibilidad 
universal para el complejo empresarial las 
Tacuaras y la escuela nacional que apadrina.
-Generar una propuesta de imagen 
corporativa de la empresa acor-
de al paradigma inclusivo.
-Fortalecer en los estudiantes las ca-
pacidades para encarar trabajos en 
entornos reales y en equipo. 

Metas Alcanzar la elaboración 
de 4 propuestas.
Proponer una actividad que 
integre estudiantes de las ca-
rreras de arquitectura y dise-
ño con el desafío de poner los 
conocimientos al servicio de 
una realidad social concreta.

Resultados obtenidos Se conformó un equipo con 11 integrantes de las ca-
rreras de arquitectura y diseño industrial.
Se generaron proyectos de adecuaciones o ajustes razonables contemplando las normas 
de accesibilidad universal tanto de la empresa como de la escuela pública apadrinada.
Se generó una imagen corporativa para la empresa con visión de inclusión.
Se entregaron los trabajos.
En la actualidad tanto en la empresa como en la escue-
la se han implementado las mejoras propuestas.

Matriz N°2. Elaborada por las autoras a partir de los informes de proyectos realizados y de los In-
formes Finales de Gestión Anuales, de la Dirección de Extensión Universitaria de la FADA/UNA.

2. PEL (Proyecto de Extensión Libre)- PASLI (Pasantía Libre)
Constituye la modalidad de proyectos “libres” de Extensión, los cuales sur-

gen desvinculados de las cátedras de formación profesional, pero siempre re-
lacionados a la disciplina profesional, se nutren del voluntariado, a partir de 
propuestas de grupos de estudiantes, de docentes y/o de las Unidades encar-
gadas de la gestión, sistematización y formalización de la Extensión (Dirección 
de Extensión Universitaria, Coordinaciones de Área).

Proyectos de éste tipo los impulsan, preferentemente, el Centro de Estu-
diantes de la FADA, la Dirección de Extensión Universitaria de la FADA, también 
grupos independientes de estudiantes organizados.

PRESENTACIÓN DE CASOS
Cuadros elaborados por las autoras a partir de informes de proyectos rea-

lizados e Informes Finales de Gestión Anuales, de la Dirección de Extensión 
Universitaria de la FADA/UNA.

Nombre del proyecto Fichaje del acervo y elaboración de
propuesta base para la restauración del
Museo Histórico Municipal Pedro Pablo
Caballero de la Ciudad de Piribebuy

Año 2011

Responsables: Museo Histórico Municipal Pedro Pablo
Caballero de la Ciudad de Piribebuy –
FADA UNA.

Docente tutor: Prof. Arq. María Gloria
González
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Objetivos  Realizar el registro documental (fichas de
Inventario) del acervo con 
que cuenta el museo.
Formular una propuesta base para la
restauración arquitectónica del edificio del
Museo, con miras a su recuperación 
física y optimización funcional.
Elaborar un diseño para los estan-
tes de exposición de objetivos que 
conforman el acervo del Museo.
Fortalecimiento del conocimien-
to y la práctica del estudiante.

Metas Contar con el
Inventario del acervo 
del museo, de modo 
a salvaguardarlo.
Contar con una propuesta 
de diseño para la exposi-
ción adecuada a los objeti-
vos Históricos del Museo.
Por lo menos 10 es-
tudiantes fortalecidos 
en sus conocimientos 
prácticos de inventaria-
do y puesta en valor.

Resultados obtenidos Se produjo el preinventario del museo con fichas de relevamiento de manifes-
taciones patológicas y recomendaciones técnicas para su conservación.
Se entregó el mismo al museo para que forme parte de su archivo.
Se realizó una contribución a la preservación de la historia de la ciudad op-
timizando el servicio cultural que ofrece el museo a la comunidad.
Se realizó una propuesta de exposición del acervo.
10 estudiantes fortalecidos en sus conocimientos.

Matriz N°3. Elaborada por las autoras a partir de los informes de proyectos realizados y de los In-

formes Finales de Gestión Anuales, de la Dirección de Extensión Universitaria de la FADA/UNA.

Nombre del proyecto Incidencia Social a través del Diseño
Inclusivo.

Año 2009 al 2011

Responsables: Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
de la Universidad Nacional de Asun-
ción (FADA), Dirección de Extensión y 
Servicios, Cátedra de Diseño Inclusivo, 
Fundación SARAKI, Instituto Nacional 
de Tecnología y Normalización (INTN).

Docentes 
tutores:

Prof. Arq. Violeta
Prieto, Prof. Arq.
María Luisa Blanes,
Arq. Sonia Rodríguez,
Universitaria Cynthia
Rönnebeck.

Objetivos - Generar una incidencia social relevante a 
través de la construcción de alianzas inte-
rinstitucionales, la gestión de diseño inclusi-
vo, la participación en grupos de trabajo y la 
redacción de normativas referentes al ámbi-
to de la accesibilidad universal en Paraguay.
- Posicionar a la FADA como actor refe-
rente en el ámbito del diseño inclusivo.
- Establecer las bases para estructurar un
Centro de Referencia del Dise-
ño Inclusivo en el Paraguay.
- Sensibilizar y enriquecer la formación 
del estudiante de la FADA incorporando el 
componente de accesibilidad universal.

Metas Lograr la participación de 
al menos 15 estudiantes.
Realizar propuestas de 
“ajustes razonables” en 
por lo menos 10 insti-
tuciones públicas.
1 contribución a la
Normativa paraguaya.
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Resultados obtenidos Impacto social; Diseño e implementación de un instrumento de recolección de infor-
mación por relevamiento y observación de barreras arquitectónicas en edificios.
Entrega a 10 Instituciones de un legajo que contiene el diagnóstico de barreras arqui-
tectónicas, las propuestas de ajustes razonables acompañadas con un presupuesto y 
un plan de implementación por etapas, para que sus edificios se tornen accesibles.
Listado de instituciones:
1. Edificio Sede del Senado de la Nación.
2. Edificio Sede de la Cancillería Nacional.
3. Edificio Sede de la Secretaría de Acción Social de la República.
4. Supermercado Real Villa Morra, Sede Villa Morra.
5. Edificio casa Matriz de Visión Banco.
6. Supermercado España de Capiatá.
7. Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA.
8. Hospital Distrital de Luque.
9. Edificio Sede del CIRD.
10. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA.
Se ha verificado que 3 de las mencionadas instituciones han ini-
ciado la ejecución del Plan de Implementación.
Se ha redactado y publicado la Norma Paraguaya de Accesibilidad en el Medio Físico.
Se ha formado teórica y prácticamente en diseño para todos y conciencia-
do en el paradigma de la inclusión a 45 futuros arquitectos y diseñadores.
Se ha colaborado en el fortalecimiento de vínculos interinstitucionales so-
bre la temática a través de la integración de las mesas de trabajo.
A partir de los trabajos de campo realizados se ha iniciado la construcción 
de una base de datos sobre el estado de los edificios de uso público en Pa-
raguay en la temática de accesibilidad, un área inexplorada de la que no se 
cuenta con información especializada en ningún este estatal o privado.
Se ha iniciado un trabajo que busca regularizar la situación de la ma-
yoría de los edificios de uso público en Paraguay.
De manera concomitante se ha trabajado en la redacción y publicación de la Nor-
ma Paraguaya de Accesibilidad en el Medio Físico (sin precedentes en el país) que 
regirá para todo el Territorio Nacional y se ha colaborado con la aprobación de la 
ordenanza de Accesibilidad en Veredas de la Municipal de la Ciudad de Asunción. 
De tal manera que el trabajo de campo que responde a la necesidad de regulari-
zar edificios, no se genere como un gesto aislado sino que le acompañe un mar-
co normativo adecuado para garantizar la sostenibilidad de las acciones.
Se ha iniciado un trabajo de sistematización de la información sobre edificios Públi-
cos y sus barreras Arquitectónicas, en una base de datos única en Paraguay.
Se han generado vínculos, fortalecido redes de trabajo y de incidencia pública en la te-
mática de la inclusión, de la ciudad y la arquitectura inclusivas, y del diseño inclusivo.

Matriz N°4. Elaborada por las autoras a partir de los informes de proyectos realizados y de los In-

formes Finales de Gestión Anuales, de la Dirección de Extensión Universitaria de la FADA/UNA.

Éste último proyecto de extensión universitaria ha generado un aporte sin 
precedentes dentro de la FADA. Ha surgido en formato libre como respuesta 
a una necesidad manifiesta en la sociedad; “Generar edificios de uso público 
más accesibles físicamente para todos”. Fue a partir del trabajo y la motivación 
de estudiantes y docentes dentro de éste proyecto que se conforma una masa 
crítica que impulsa la formación de una nueva cátedra optativa “Diseño Inclu-
sivo”, la cual se encuentra en la actualidad llevando adelante proyectos de ex-
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tensión de cátedra, como muestra presentamos el caso Pasantía de Extensión 
Universitaria de la Cátedra Diseño Inclusivo.

Esto demuestra la importancia de la actividad extensionista libre, para cap-
tar las auténticas necesidades del contexto social sin anteponer objetivos pre-
concebidos, funcionan como actividad sondeo de observatorios de la realidad, 
relevando nuevas necesidades y planteando nuevos paradigmas y enfoques. 
Y pueden constituir el germen de nuevas cátedras, métodos y estrategias que 
enriquezcan la propuesta educativa de las carreras.

Conteo estadístico
Se realizó primeramente un conteo estadístico de proyectos de Extensión Uni-
versitaria ejecutados en el período de los 6 años iniciales de la actividad Exten-
sionista en la FADA, bajo las dos modalidades identificadas, y el resultado total 
es el siguiente.

Figura N°1. Elaborada por las autoras a partir de los informes de proyectos realizados y de los 

Informes Finales de Gestión Anuales, de la Dirección de Extensión Universitaria de la FADA/UNA

En sumatoria los proyectos tipo PEL y PASLI, es decir la modalidad “libre” 
constituye la mayoría con un 65%, mientras que los proyectos de cátedra; PEC 
y/o PASCA, suman el 35% restante. Es decir que en total la modalidad “libre” do-
bla a la de “cátedra”, durante éstos primeros 6 años de actividad extensionista.

A continuación se podrá observar un gráfico que sintetiza la evolución de las 
modalidades a través del lapso de tiempo de los 6 años iniciales de la actividad 
Extensionista en la FADA:
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Figura N°2. Elaborada por las autoras a partir de los informes de proyectos realizados y de los 

Informes Finales de Gestión Anuales, de la Dirección de Extensión Universitaria de la FADA/UNA.

Se puede observar cómo en los dos primeros años (2007 y 2008) los pro-
yectos tipo PEL y PASLI, es decir la modalidad “libre” era la única que se eje-
cutaba y registraba formalmente como Extensión en la FADA/UNA, es a partir 
del año 2009 que los proyectos de cátedra; PEC y/o PASCA, se inician y en los 
años sucesivos se percibe un incremento sostenido de ésta tipología y parale-
lamente un decrecimiento oscilante en la modalidad “libre”.

El dato que arroja el conteo estadístico es muy interesante y a la vez aus-
picioso porque se interpreta que se produjo un crecimiento sostenido de pro-
yectos extensionistas dentro de las cátedras, modalidad que anteriormente no 
existía o no se encontraba formalizada o reconocida dentro de la FADA. Por otro 
lado se produjo un decrecimiento, con oscilaciones, de las actividades libres de 
extensión universitaria. Al inicio prácticamente existían solo proyectos de ésta 
modalidad debido a que la actividad extensionista se estaba iniciado en la FADA 
y la Dirección de Extensión Universitaria era la única que ejecutaba los mismos, 
más tarde empezó a hacer efecto el trabajo de promoción y estimulación de la 
extensión y algunas cátedras empezaron a involucrarse. Este involucramiento 
de las cátedras se produce más que nada por un interés manifiesto por parte 
de los docentes con la realidad social, pues como se mencionó líneas arriba no 
constituye una actividad obligatoria su inclusión dentro de los Planes de cáte-
dra, tampoco existe algún tipo de bonificación en cuanto a salarios se refiere, 
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no existen fondos concursables para realizar actividades extensionistas como 
los hay en el área de investigación y el factor relacionado a mejorar la puntua-
ción del docente para los concursos de oposición de las cátedras constituye 
una razón muy débil para explicar el involucramiento, por la misma naturaleza 
del sistema de concursos de cátedra de la UNA.

Metabolismo Básico de Sistemas (MBS)
A continuación analizamos ambas modalidades dentro del MBS. El MBS permi-
te observar los procesos incorporando las fases del metabolismo de un siste-
ma; entrada, proceso, salida y retroalimentación.

Introdujimos las tipologías en la matriz de MBS analizando los indicadores 
observables de:

a) procesos de ejecución y los resultados generados por los proyectos en 
relación al involucramiento de estudiantes y docentes.

b) la capacidad de generar procesos de retroalimentación dentro del proce-
so de enseñanza aprendizaje.

c) los impactos generados en los territorios sociales.

A esto se añadieron los criterios de Fortaleza y Debilidad, vistos desde el 
recurso humano (estudiante) y la estructura educativa (cátedras, instancias 
académicas).

El resultado es el siguiente:

Modalidades PEC (proyecto de extensión de cátedra) PEL (proyecto de extensión li-
bre)- PASLI (pasantía libre)

Incentivos La calificación, pasar la asignatura. Créditos de extensión universi-
taria, voluntad propia.
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Entrada. 
Insumos

Fortaleza: Los recursos humanos que partici-
pan se encuentran asegurados (las cátedras 
tienen estudiantes y docentes asegurados).
El recurso humano se conoce (son com-
pañeros hace tiempo) ya detectaron sus 
equipos de trabajo y afinidades.
Los vínculos entre las cátedras y los territorios 
sociales se van fortaleciendo en la medida en 
que la cátedra inicie e incremente su actividad 
extensionista hasta producirse un fenómeno de 
vinculación permanente que asegura la sistema-
ticidad de la extensión dentro de las cátedras.  
Debilidad: La obligatoriedad de la cátedra se 
proyecta hacia la acción de extensión, esto se 
puede traducir en acciones desmotivadas.
Cierta dificultad para integrar 
la multidisciplinariedad.
El equipo docente de las cátedras puede 
ver a la extensión como una amenaza y no 
estar dispuesto a involucrarse al concebir 
la extensión como mayor carga horaria la-
boral, mayor complejidad al confrontar los 
contenidos de la cátedra con las realidades 
de los territorios sociales y mayor gasto en 
transporte hasta los lugares de trabajo.
Iniciar los procesos de vinculación entre 
cátedras y territorios sociales insume sig-
nificativo tiempo y esfuerzo sobre todo por 
parte de las instancias de Coordinación 
y Dirección de la Extensión y mismo así 
existen cátedras que no se involucran.

Fortaleza: El voluntariado asegura que el 
Recurso Humano involucrado se encuen-
tre motivado para realizar la acción.
Se puede dar con mayor facilidad la inter-
disciplinariedad, dotando a los equipos 
de estudiantes de distintas carreras.
Se fortalecen sobre todo los vínculos entre las 
instancias de Coordinación y Dirección de la Exten-
sión, los equipos de investigación, los equipos de 
estudiantes voluntarios y los territorios sociales.
Debilidad: Se dificulta involucrar el recurso 
humano, amerita estrategias de motivación, 
las personas deben percibir que la acción les 
será de utilidad (lo que no es del todo una 
debilidad pues esto puede ayudar a que los 
proyectos que perduren sean los mejores).
El recurso humano en gene-
ral no se conoce entre sí.
Dadas las condiciones de la FADA equipo docente 
involucrado solo puede ser docente técnico 
de la Dirección de Extensión Universitaria.
No se producen vínculos entre cáte-
dras (la estructura más estable de la 
Facultad) y territorios sociales.

Proceso Fortaleza: Los procesos están dotados de un 
soporte teórico que les brinda el contenido de 
la cátedra. Se asegura la acción sistemática 
y la evaluación del proceso y el producto.
Debilidad: Los procesos no deberán apartarse 
por demás de los objetivos que persigue la 
cátedra y esto puede limitar mucho la acción.
Existe la tendencia a que el liderazgo esté 
concentrado en el equipo docente debi-
do a la estructura de las cátedras.
Los tiempos de las cátedras muchas veces difi-
cultan la participación de los actores de los terri-
torios sociales en los propios procesos de praxis 
(reflexión-acción) que involucran los proyectos ex-
tensionistas. Por lo que el impacto social apunta 
más a una respuesta de baja sostenibilidad.

Fortaleza: El proceso puede ir tomando su 
curso en forma libre, pues los objetivos del 
proyecto se pueden ir ajustando porque no 
son rígidos (como los objetivos de cátedra).
Propician el surgimiento de liderazgos juveniles 
pues los estudiantes podrán tomar la dirigen-
cia de los proyectos con mayor facilidad.
El tiempo de ejecución de los proyectos podrá 
adecuarse mejor al de los territorios sociales, 
permitiendo una participación de los actores 
sociales en los procesos de praxis extensionista.
La flexibilidad de los proyectos permite 
que el impacto dentro de los territorios so-
ciales tienda hacia la sostenibilidad.
Debilidad: Se corre el riesgo de que el pro-
ceso no sea sistemático, se interrumpa o se 
genere una alta deserción al no tener carác-
ter de obligatoriedad como una cátedra.
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Salida. 
producto

Fortaleza: El producto fortalece a la cátedra 
y al proceso de enseñanza-aprendizaje.
El aprendizaje por competencias se ga-
rantiza y el aprendizaje más holístico.
Debilidades: El impacto social es de 
rango bajo a medio y la sostenibili-
dad de los resultados es baja.

Fortaleza: El producto fortalece a una Coor-
dinación, Dirección o a una nucleación 
no formal dentro de la estructura acadé-
mica (agrupación de estudiantes).
El impacto social es de rango medio a alto y la 
sostenibilidad de los resultados es media-alta.
Debilidades: Se dificulta la llegada de 
los productos hacia las cátedras, las 
prácticas docentes y la currícula.

Retroali-
mentación

Fortaleza: La retroalimentación está asegurada 
al interior de la cátedra y se realiza en forma in-
mediata sin mediar conflictos, pues los mismos 
docentes son los tutores, participan del proceso 
y presencian, durante la puesta en práctica, 
los déficits de contenidos o de otra índole que 
está teniendo su asignatura y puede actuar 
con rapidez sobre las correcciones y ajustes.
Debilidad: La información de la retroalimen-
tación no alcanza las instancias académicas 
superiores que pueden propiciar ajustes y 
correcciones e otras cátedras complementarias.

Fortaleza: La información de la retroalimenta-
ción puede alcanzar instancias académicas 
superiores a las cátedras con mayor facilidad.
Debilidad: La retroalimentación hacia las cáte-
dras es muy lenta y no se encuentra garantiza-
da pues puede ser minimizada o ignorada.

Matriz N°5. Elaborada por las autoras a partir de los informes de proyectos realizados y de los 

Informes Finales de Gestión Anuales, de la Dirección de Extensión Universitaria de la FADA/UNA.

Conclusión
A la luz de los resultados de ésta reflexión se evidencia que ambas modalidades 
deben ser practicadas, pues cada una genera impactos y productos diferentes 
que aportan diversidad a la oferta de Extensión Universitaria, la coexistencia de 
ambas permite completar de manera heterogénea la formación del futuro profe-
sional, apuntando a la formación más integral del ser integrando la dimensión éti-
ca y los valores, y asegura en cierta medida que el estudiante pueda encontrarse 
con distintas problemáticas y realidades, y comenzar a captar la complejidad de 
los escenarios con los que se podrá encontrar durante su labor profesional.

Con respecto al impacto en los territorios sociales, la coexistencia de ambas 
modalidades, podría complementarse e integrarse para garantizar la realización 
de productos de carácter profundo, centrados en objetivos más puntuales y 
específicos (cátedras) e incidencia sistemática a más largo plazo (libres) que 
otorgue niveles de sostenibilidad a los procesos.

Los PEC (Proyecto de Extensión de Cátedra)- PASCA (Pasantía de Cátedra): 
Propician la evolución de las cátedras en busca de ir ajustando los planes y 
contenidos hacia las necesidades de la realidad, “aterrizan” los contenidos de 
las asignaturas, también generan motivación en los equipos docentes para la 
actualización y la innovación.
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La retroalimentación se puede realizar de manera directa y permite redirec-
cionar los planes de las asignaturas sin que esto constituya una situación muy 
traumática para docentes y alumnos.

También contribuyen dentro de las cátedras otorgando una didáctica innova-
dora y dinámica a las clases. Con éste tipo de proyectos se ha notado que la 
retroalimentación de las cátedras se garantiza.

Se deberá cuidar que las metas de los proyectos no sean por demás ambi-
ciosas como para que los proyectos puedan generar productos en el lapso de 
duración de la asignatura.

Así mismo merecerá atención el rumbo que irá tomando el proceso durante 
la acción de extensión para que no se distancie de los objetivos que persigue 
la cátedra, la única manera es establecer ciertos mecanismos de “control” que 
en cierta medida actuarán de limitantes.

Los PEL (Proyecto de Extensión Libre)- PASLI (Pasantía Libre): Aseguran el 
surgimiento de nuevas ideas y líneas de trabajo e indagación que, debido a los 
objetivos y a los tiempos limitados de las cátedras, es muy probable que no 
puedan desarrollarse.

La existencia de ésta modalidad es auspiciosa porque otorga una caracte-
rística orgánica a las acciones de extensión que pueden perfectamente surgir 
para responder nuevas necesidades de la realidad cambiante.

También propicia el surgimiento y fortalecimiento del liderazgo de los jóvenes 
estudiantes. Es una modalidad flexible, pues podrá tener la virtud de extenderse 
el tiempo que sea necesario al no condicionarle determinantemente el calenda-
rio académico, así como podrá redireccionar sus objetivos, metas y productos 
en forma abductiva acompañando al fenómeno real con el cual se encuentra 
interactuando. Facilita la integración de equipos inter y transdisciplinarios.

Por otro lado, se debe reconocer que en ésta modalidad la Institución de-
berá realizar un esfuerzo mayor para generar retroalimentación dentro de la 
estructura de las cátedras.

Desafíos
Será necesario tomar medidas para incrementar el número de proyectos libres 
para asegurar la coexistencia de la diversidad.

Es importante capitalizar al máximo la información, producto de los proyec-
tos extensionistas. En éste sentido impulsar estrategias para que la retroali-
mentación no sólo se dé a conocer dentro de las cátedras o dentro de la Di-
rección de Extensión Universitaria, sino que llegue a las instancias inmediatas 
superiores como las Direcciones de Carrera y la Dirección Académica, con el fin 



Eje 2: La institucionalización de la extensión y el reconocimiento académico

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

de constituir un fundamento válido para realizar ajustes en las mallas curricu-
lares y los perfiles de egreso. Para lograr esto será necesario generar una me-
todología de monitoreo y evaluación de los procesos de implementación de los 
proyectos en sus diversas tipologías, que genere una información consolidada 
en bases de datos comparables, que se encuentren accesibles por todos los 
actores de la comunidad universitaria.

Será importante garantizar algún sistema formal de incentivos para docentes, 
con el fin de fortalecer la actividad extensionista que tan buenos productos genera.
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Resumen 
A partir de los debates que se presentan en la actual agenda de la Extensión 
Universitaria en general y de la UBA en particular, este trabajo se orienta a co-
municar y poner en discusión la curricularización de las Prácticas Sociales Edu-
cativas (PSE) en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y de las distintas estrategias de acción que, 
desde distintos espacios y actores, se vienen desarrollando en los últimos años.
Partiendo de la caracterización del concepto de PSE y entendiendo que dichas 
prácticas brindan la oportunidad de articular algunos de los cambios que la 
Universidad debe realizar desde la Extensión Universitaria, analizamos la pro-
moción de la PSE en la FADU vista desde su trayecto y su significación, a partir 
de dos dimensión de análisis: la política y la pedagógica. 
Asimismo, damos cuenta de algunas cuestiones que problematizan la puesta 
en marcha del Programa de Prácticas sociales Educativas (PPSE).
El objeto final que persigue el presente trabajo es dar visibilidad a las PSE 
y sensibilizar a nuestra comunidad universitaria para el desarrollo de nuevos 
proyectos y líneas de investigación, como vías que fortalezcan la institucionali-
zación de las Prácticas Sociales Educativas en la FADU - UBA. 

Palabras clave
Universidad / Prácticas Sociales Educativas / Currículo / Extensión / 
Integralidad / Innovación docente
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1. A modo de introducción 
Este trabajo se presenta como un “estudio de caso” a través del cual se inda-
gan las formas que adquieren las propuestas pedagógicas que ubicamos, ad 
hoc, como Prácticas Sociales Educativas (PSE) en la Facultad de Arquitectura 
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU/UBA). 

Litwin (2006) advertía que se pretende que las universidades integren sus 
propuestas en un sistema de educación superior articulado, mejorando su ofer-
ta educativa a partir de dar respuestas a las demandas de la sociedad.

Partiendo de esta premisa se indaga la curricularización de PSE desde -den-
tro de lo que permite abarcar el trabajo que nos convoca dos dimensiones de 
análisis: la política y la pedagógica. Entendiendo dichas dimensiones como fe-
nómenos interconectados que con frecuencia convergen en los análisis y en los 
conceptos desarrollados. 

Las cuestiones que constituyen el núcleo de la dimensión política dan cuen-
ta del marco institucional que acompaña la curricularización de las PSE en FADU 
a partir del contexto legislativo de las PSE en la Universidad de Buenos Aires 
con los reglamentos y estatutos que la sustentan y del contexto académico 
puertas adentro de la FADU. 

Desde la dimensión pedagógica se analizan las problemáticas del aprendi-
zaje mediado por PSE desde una concepción crítica. Constituyen el núcleo de 
esta dimensión los entornos educativos capaces de generar aprendizajes signi-
ficativos y el desarrollo integral de los estudiantes. Sobre el tema daremos una 
perspectiva sintética de los acontecimientos que se desarrollan en la FADU. 

El PPSE de la UBA ofrece una oportunidad única para generar los cambios 
que la extensión universitaria y todos los actores que allí confluyen esperan 
desde hace tiempo. En este contexto nos parece importante abrir el debate 
a la comunidad académica dándole visibilidad a propuesta y sensibilizando a 
nuestra comunidad universitaria con el fin de incorporar nuevas experiencias a 
las carreras de la FADU UBA.

El estudio busca cubrir un área de vacancia en la producción teórica sobre 
el tema.

2. De la Extensión Universitaria a las Prácticas 
Sociales Educativas en la UBA. 

Los nuevos retos de la Universidad
Los urgentes problemas del presente reclaman la inclusión de procesos inno-
vadores y trasformadores en la Universidad. Ya en 1998 la declaración de la 
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UNESCO1 señalaba las misiones cambiantes que debía afrontar la educación 
superior en el siglo XXI, donde la interacción con la sociedad se presentaba 
como uno de los ejes relevantes, destacando la necesidad de que la univer-
sidad fortalezca sus funciones de servicio a todos los sectores sociales, en 
particular los más excluidos de la sociedad global del conocimiento y la cien-
cia, mediante un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, que permita 
plantear actividades encaminadas a erradicar los problemas apremiantes de 
la sociedad. 

A estos problemas se les suma una enseñanza basada en los contenidos y la 
magistralidad -muy anclada en la UBA- que no responde de manera efectiva a los 
desafíos y necesidades que requieren las nuevas generaciones de estudiantes. 

Como contrapartida, en el contexto de cambio al que hacemos referencia, 
observamos la afirmación de consensos que revalorizan la misión social de 
la universidad, integrando la docencia y la investigación, a la extensión uni-
versitaria. En palabras de Bruno, D. P. (2013) “Algunos especialistas en ges-
tión universitaria plantean que la innovación universitaria debe iniciarse en la 
extensión para, desde allí, avanzar hacia la reorientación de las prácticas de 
investigación y docencia.”

Tanto a nivel nacional como internacional el saber científico y la acción 
social parecen confluir en lo que definimos como “la nueva misión de la exten-
sión universitaria”. 

Con posicionamientos didácticos diferentes pero persiguiendo fines simila-
res se encuentran prácticas educativas con experiencias. más o menos, insta-
ladas en el currículo universitario de países como: México, Uruguay, Costa Rica, 
Venezuela, Argentina, Perú, Estados Unidos y España, y más recientemente 
Chile, entre otros. 

En nuestro país, el valor formativo de propuestas que generan un beneficio 
concreto para la sociedad a la vez que contribuyen en la formación ciudadana 
de los jóvenes ya estaba presente en los lineamientos de la Reforma Universi-
taria del año 1918 (Litwin, 2006), cuando surge el concepto de Extensión2 Uni-
versitaria en la universidad pública. En consecuencia, los sucesos de Córdoba 

1) Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La educación superior en el siglo XXI. Vi-
sión y acción. UNESCO. París 5–9 de octubre de 1998. La Conferencia trató especialmente el 
valor de la misión cultural y ética de la educación superior como una de las más altas priorida-
des de la educación en general en el presente siglo. UNESCO. (1998). 
http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/world.htm [2016, 30 de julio]
2) Los sucesos de Córdoba de 1918 se convierten en uno de los hitos de la genealogía del 
movimiento de Reforma Universitaria ocurrido en América Latina, a la vez que instala el término 
“extensión” en la mayoría de la Universidades. 



Eje 2: La institucionalización de la extensión y el reconocimiento académico

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

de 1918 se convierten en uno de los hitos de la genealogía del movimiento de 
Reforma Universitaria ocurrido en América Latina.

En la UBA las bases de las prácticas sociales o prácticas en territorio a 
cargo de la institución se encuentran sentadas en el Estatuto Universitario de 
norma vigente desde 1958. En tal sentido, en: “De la función social de la Uni-
versidad”3, el Estatuto establece que además de su tarea específica de ense-
ñanza, e investigación, la Universidad guarda estrecha relación con la sociedad 
y es beneficiaria de su acción cultural y social directa. Estos conceptos son 
refrendados en el Art. 74: “La Universidad, mediante la extensión universitaria, 
participa de la responsabilidad de la educación popular. Coordina las tareas de 
la extensión universitaria mediante un organismo adecuado a esta función.” Y 
luego, en el Art. 76: “La Universidad estimula todas aquellas actividades que 
contribuyan sustancialmente al mejoramiento social del país, al afianzamiento 
de las instituciones democráticas y, a través de ello, a la afirmación del derecho 
y la justicia.”

A nivel nacional, la Ley de Educación Nacional 26.206 del año 2006 estimu-
la todas aquellas actividades que contribuyan al mejoramiento social del país y 
hace referencia a la necesidad de formar estudiantes para la ciudadanía activa 
y en valores solidarios, incluyendo el concepto de “aprendizaje-servicio” en los 
artículos 32 y 123, para las instituciones educativas.

Desde la UBA, impulsado desde la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Bienestar estudiantil, en el año 2010 comienza un proceso de debate en la 
búsqueda de una herramienta pedagógico-didáctica que atienda tanto las nece-
sidades curriculares de la educación de grado como de la comunidad en su con-
junto. De allí nace el Programa Prácticas Sociales Educativas (PSE) formalizado 
mediante la Res. CS 520/2010. Atento a la tradición4 en prácticas sociales curri-
culares, y considerando el crecimiento de este tipo de espacios educativos en la 
UBA, el Consejo Superior le otorga un marco normativo común mediante un anexo 
de la Res. CS 3653/201 ratificando el Reglamento del Programa de Prácticas 
Sociales Educativas5 en todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires.

3) “El Art. 69. - La Universidad de Buenos Aires guarda íntimas relaciones de solidaridad con la so-
ciedad de la cual forma parte. Es un instrumento de mejoramiento social al servicio de la acción y 
de los ideales de la humanidad (…).” En: http://www.uba.ar/download/institucional/uba/9-32.pdf  
4) http://www.uba.ar/archivos_uba/2010-05-26_520.pdf  
Universidad de Buenos Aires. Resolución 520/2010 (Creación del Programa Prácticas Sociales 
Educativas en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires).
5) http://www.uba.ar/archivos_uba/2011-11-23_res%203653.pdf. Universidad de Buenos Ai-
res. Resolución 3653/2011 (Reglamento del Programa de Prácticas Sociales Educativas en las 
carreras de la Universidad de Buenos Aires).
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Si bien la Res. CS 520/2010 plantea la obligatoriedad de las PSE a partir 
del año 2013, luego la Res. CS 172/14, establece que: “a partir del año acadé-
mico 2017 las Prácticas Sociales Educativas tendrán carácter obligatorio y serán 
requisito para la obtención del diploma para todos los estudiantes ingresantes a 
la Universidad a partir de ese ciclo”.6 

Pensar la incorporación de las PSE en el currículo de todas las unidades 
académicas de la UBA requiere la comprensión de los enormes desafíos que 
afronta. La puesta en marcha de esta propuesta de curricularización, implica 
superar las tensiones y generar acuerdos entre diferentes actores sociales por 
el sentido y la orientación de esta política educacional, entendida como campo 
teórico que se define a partir de “la perspectiva y el posicionamiento epistemo-
lógico de quien la interprete o caracterice” (Tello, 2013), del mismo modo, el 
establecimiento de normas y la distribución de los recursos. Implica, además, 
la observación de las orientaciones que asumen los sistemas educativos en 
relación con los fenómenos de poder que se desenvuelven en la sociedad y las 
relaciones de fuerza que se establecen según el contexto político, social, eco-
nómico y cultural, entendiéndolas como relaciones de poder y de control sobre 
los sistemas educativos, sus instituciones y sus actores. 

El Programa de Prácticas Sociales Educativas
¿Qué son las PSE? ¿Cómo se definen? ¿Cuál es la pertinencia de las PSE en 
la universidad? 

García (2015) define las PSE -desde una nueva visión7 de la Extensión Uni-
versitaria- como una “acción social en territorio, contundente e inmediata, que 
se desarrolla desde la docencia y la investigación”. Y hace hincapié en su con-
dición de inmediatez, porque es lo que la diferencia de la docencia y la investi-
gación tradicionales, donde las acciones se verifican a largo plazo. 

Para García (2015), en este entorno de praxis que conjuga aprendizajes cu-
rriculares con beneficios a la comunidad, el “aprendizaje servicio” (ApS) es el 
soporte teórico y metodológico de dicho Programa. 

En relación a los beneficios que aportan las PSE, al vincular la formación 
académica de los estudiantes con la práctica real, en y junto a la comunidad, 
mediante objetivos de aprendizaje comprobables y evaluables, estas prácticas 
permiten el desarrollo de conocimientos, habilidades y perspectivas diferentes 

6) http://www.agro.uba.ar/sites/default/files/cs_172_2014.pdf
7) Las expresiones de García, exsecretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil 
de la UBA, son dichas en el marco de una entrevista, con motivo de un Seminario de la MDU, 
realizada por la autora de este trabajo. Fuente: Arq. Graciela del Pardo.
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a las brindadas por la educación tradicional. He aquí la pertinencia de estas 
prácticas formativas en la universidad pública, y en ese sentido, las PSE a la 
vez que procuran garantizar a los estudiantes una mejora en su formación me-
diante la incorporación y la contrastación de conocimientos teóricos a través de 
la praxis, intentan generar un cambio en la realidad social. La noción de práxis 
adquiere relevancia a la hora de reflexionar sobre los aspectos formales que 
dichas prácticas incorporan al acto educativo. 

Finalmente, esta propuesta brinda la posibilidad de solucionar la disocia-
ción de los tres ejes - la docencia, la extensión y la investigación que tutelan el 
quehacer universitario, al tiempo que otorga una posición de mayor prestigio a 
la extensión universitaria. En tal sentido dichas prácticas empoderan la función 
social de la universidad.

Los múltiples sentidos que se le otorga a las prácticas universitarias con 
y para la comunidad, son señalados y reconocidos por autores como: García 
de Mackinnon, S. (2001), Furco (2004); Tapia (2008); Camilloni (2013); entre 
otros. Las perspectivas teóricas analizadas muestran coincidencias sobre los 
propósitos que persiguen dichas prácticas, que corresponden tanto al campo 
de la pedagogía-didáctica como al de la política universitaria, cuestiones que se 
desarrollan en este estudio.

Según García (2015), en este entorno de praxis que conjuga aprendizajes 
curriculares con beneficios a la comunidad, el “aprendizaje servicio” (ApS) es el 
soporte metodológico del Programa de PSE.

3. La promoción de la PSE en la FADU
En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, desde la Secretaría de 
Extensión, los modelos de prácticas que con mayor frecuencia, han prosperado 
son: las Pasantías; las Prácticas Solidarias y el Voluntariado Universitario, y en 
años más recientes las PSE. 

A nivel institucional se trazan diversas acciones dirigidas a toda la comuni-
dad académica, para difundir y sentar las bases de la implementación en nues-
tra facultad de las Prácticas Sociales Educativas. 

En los meses agosto y septiembre del año 2015, en el marco de la Expo-
sición “Hábitat popular. Universidad, gestión y territorio”, el equipo de inves-
tigación del proyecto “La FADU en su comunidad” invita a debatir sobre las 
prácticas académicas que realizan trabajo en territorio. Para ello se organiza 
una actividad, que se propone como un hecho político en sí mismo, mediante 
una mesa debate en la sala del Consejo Directivo de la FADU. En el año 2016 
la Coordinación de Prácticas Sociales Educativas, que depende de la Secretaría 
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de Extensión Universitaria de nuestra facultad, organiza una exposición en la 
Sala Baliero8 que tiene como principal objetivo divulgar y promocionar el proyec-
to de Prácticas Sociales Educativas para toda la comunidad académica FADU. 
Esta exposición convoca a las cátedras y a otros espacios académicos a expo-
ner sus proyectos. Además, se instala en la facultad un banner para su difusión.

Otra acción destacable es la resolución tomada por el Consejo directivo in-
corporar en el currículo universitario una nueva materia electiva, común a todas 
las carreras, que trabaja con esta metodología pedagógica.

En conclusión, si bien es destacable el esfuerzo que las autoridades de la 
FADU hacen para promoverlas, aún la mayoría del cuerpo de profesores y docen-
tes desconoce la propuesta, por lo que se necesitan acciones más efectivas de 
difusión. Por otra parte, la estabilidad de las PSE es frágil porque no hay aún un 
marco normativo que las respalde hasta que el consejo directivo de la FADU no 
las reglamente. Por lo cual a la fecha solo dependen de la voluntad de los pro-
fesores, docentes y estudiantes que las comprometidos con esta propuesta. 

Las experiencias de PSE en la FADU adquieren formatos muy variados. En 
muchos casos se trata de proyectos desarrollados por cátedras, otras veces 
se presentan como proyectos de investigación o iniciativas elaboradas para 
las convocatorias institucionales, como es el caso los proyectos UBANEX. Con 
frecuencia suelen ser prácticas que articulan la docencia con la extensión y/o 
la investigación, de carácter multidisciplinario o interdisciplinario.

Sin embargo, a pesar de sus variados formatos, la mayor parte de estas 
propuestas se pueden sintetizar en los dos tipos de experiencias de grado que 
detalla el Plan Estratégico de Extensión (CIN - RexUni 2012-2015):

1. Cursos -predominantemente optativos- dirigidos a estudiantes de grado, 
con validez curricular ya que se traducen en créditos del plan de estudios 
de la carrera que se cursa. Por lo general son diseñados y organizados por 
la Secretarías de Extensión y abiertos a estudiantes de distintas carreras.
2. Prácticas sociales que, fundamentadas y definidas desde su potencial 
formativo, y desarrolladas bajo la responsabilidad de docentes y tutores, son 
incluidas con validez curricular y con carga horaria en el plan de estudios de 
la carrera de que se trate.9

8) La exposición fue realizada en la Sala Baliero - del 27 de junio hasta 01 de Julio- con el 
objetivo de divulgar y promocionar el proyecto de Prácticas Sociales Educativas para toda la 
comunidad académica FADU - UBA.
9) Documento preparado por la REXUNI y presentado por la Presidencia de la Comisión de 
Extensión, denominado “REXUNI Plan Estratégico 2012-2015”. Disponible en: http://www.cin.
edu.ar/doc.php?id=1844
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Las PSE en el currículo de la FADU
El por qué y el para qué aprender sufren constantes cambios y acomodaciones 
de acuerdo con el momento social, cultural y político en que se inscriben, por 
esto es necesario someter a los saberes a una crítica constante. Por esto en-
contramos auspicioso el camino tomado por la FADU hacia la curricularización 
de las PSE, en cuanto son prácticas didáctico-pedagógicas portadoras de con-
tenidos complementarios y transversales dentro del currículo, que favorecen 
aprendizajes significativos y perdurables, a la vez que sientan bases sólidas 
para una formación profesional particularmente comprometida con el tiem-
po-espacio en que le toca actuar. 

Desde Extensión Universitaria de la FADU se abrió un registro que permite 
dar cuenta de experiencias desarrolladas en la FADU a partir del modo de Inser-
ción Académica, como: Proyecto de Investigación; Proyecto de Extensión; Ma-
teria de Carrera de Grado o Posgrado o Materia de Carrera Electiva u Optativa.

A junio de 2017 son 14 los inscriptos y abarcan todas las variables expues-
tas en el registro. De este modo se pudo detectar datos que dan cuenta de 
distintos modelos de PSE que (had doc) dividimos en dos grupos: 

a) Las asignaturas cuya razón de ser es la vinculación de saberes entre 
universidad-comunidad y al mismo tiempo articulan la extensión, la docencia 
y/o la investigación. Es esta razón de ser lo que las constituye en materias con 
permanencia y reconocimiento institucional. 

b) Proyectos ubicados dentro de una asignatura, de una investigación o de 
variadas experiencias de extensión que por diversos motivos terminan siendo 
experiencias aisladas o discontinuas en el tiempo. 

A continuación, exponemos sintéticamente algunas de las propuestas rele-
vadas en el marco de nuestro estudio que corresponden al primer grupo:

 • SIUS, Seminario Interdisciplinario para la Urgencia Social10

Los profesores Frid, Marconi, De Lisi y otros, sostienen la propuesta pe-
dagógica que trabaja con la metodología del ApS y articula los campos de la 
arquitectura y los diseños con otras áreas del conocimiento, desarrollando pro-
yectos interdisciplinarios que dan respuestas a necesidades reales de ONGs y 
comunidades en situación de vulnerabilidad.        

La materia se incorpora a la facultad en el año 2005, mucho antes del na-
cimiento del PPSE, siendo pionera en la FADU en trabajar con la metodología 

10) http://www.sius.com.ar
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del ApS. Tiene el formato de una materia electiva cuatrimestral, con crédito 
académico, dirigida a alumnos avanzados de las siete carreras de la FADU.

La trayectoria que el SIUS tiene en el campo de las PSE es de las más des-
tacadas de la FADU, habiendo por ello recibido premios y menciones, al igual 
que financiamientos para numerosos proyectos interdisciplinarios de Volunta-
riado Universitario, UBANEX y UBACyT. 

 • Taller Libre de Proyecto Social (TLPS)11

Con el acompañamiento de Profesores Consultos Arq. Pedro Perles, DG. Al-
fredo Saavedra y los Profesores Dra. María Ledesma, DG. Esteban Javier Rico, 
con la Dirección Académica de la Mg. Arq. Beatriz Pedro y un amplio equipo de 
docentes de distintas disciplinas del diseño, el TLPS desarrolla desde el año 
2006 “actividades de FORMACIÓN para el EJERCICIO PROFESIONAL en el hábitat, 
comprometido con los intereses y necesidades populares”. 

Con la incorporación de una serie de seminarios y experiencias de extensión 
y transferencia, con una metodología de trabajo interdisciplinaria, la cátedra 
integra las disciplinas de la FADU con la psicología social, la antropología social 
y económica, la ingeniería, la historia económica y social, entre otras. Al mismo 
tiempo, articula la formación, la investigación y la extensión en espacios de tra-
bajo entre estudiantes, docentes y organizaciones del campo popular. El Taller 
es una materia optativa y cuenta con acreditación académica por medio del 
Programa de Pasantías de Investigación. 

Cabe mencionar que el TLPS se diferencia de las otras asignaturas citadas 
en que no incluye el ApS. como estrategia de enseñanza y aprendizaje, al me-
nos en los términos que este se concibe. 

 • Diseño del Hábitat Accesible (DHA)12

Se trata de una nueva asignatura optativa que desde el año 2016 se dicta 
en el segundo cuatrimestte y es común para todas las carreras de la FADU. Está 
a cargo de la Profesora Andrea Wengrowitz y un equipo docente compuesto por 
arquitectos y diseñadores de distintas disciplinas.                     

La propuesta metodológica de la cátedra propone la enseñanza y el apren-
dizaje del “diseño inclusivo y universal” mediante el desarrollo de PSE. Los 
estudiantes en articulación con distintas instituciones en situación de vulnera-
bilidad, realizan proyectos de diseño a partir de necesidades genuinas.

11) http://www.tlps.com.ar/que-es-el-tlps/
12) http://wengrowicz.wixsite.com/di-habitataccesible/docentes
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DHA nace en el año 2016 y se apoya conceptualmente en los recorridos de 
las tantas experiencias desarrolladas hasta la fecha y en el Seminario de PSE 
organizado por ADUBA con el objetivo de promover estas prácticas. 

La disciplina ha obtenido financiamiento UBANEX para desarrollar un proyec-
to interdisciplinario con la Facultad de Odontología denominado: La accesibili-
dad en odontología. El diseño como facilitador en la atención de pacientes con 
discapacidad motriz en el IREP.

Dentro del segundo grupo damos cuenta en esta presentación únicamente 
de experiencias surgidas en la carrera de Diseño Industrial y dejando afuera 
una cantidad importante de cátedras que desde las otras disciplinas trabajan 
con PSE. Ubicamos en el segundo grupo a las siguientes propuestas: 

 • La Cátedra Simonetti13 de Diseño Industrial, expone, en la producción 
de sus estudiantes, el abordaje de temáticas regionales que incluyen comuni-
dades vulnerables, como es el caso de comunidades originarias toba y guaraní 
del monte Formoseño.

 • La Cátedra Rondina14, también de Diseño Industrial, ha realizado proyec-
tos de integración social mediante trabajos integrados al programa de estudios 
o como trabajo de extensión. Destacamos la articulación con la ONG Un Techo 
para mi País para el diseño y desarrollo de un sistema de baño y cocina para 
viviendas de emergencia. 

 • Finalmente, no podemos dejar de mencionar a la tarea realizada por Bea-
triz Galán15, profesora regular del taller de Diseño Industrial y de Metodología 
Aplicada al diseño, desde los años 90 a esta parte. Se destaca por sus traba-
jos desde el campo de la investigación así como en la transferencia de diseño 
destinada a fortalecer actividades productivas por medio de la asistencia a 
microempresas, entre otros tantos aportes.16

Las cátedras citadas tienen una característica en común y es que las expe-
riencias que podrían denominarse PSE son desarrolladas dentro de una tota-

13) http://www.catedrasimonetti.com.ar/index.php/124-conceptos/concepto-catedra
14) catedrarondina.com Extensión.
15) Destacamos la labor en investigación realizada por Galán mencionando algunas de sus con-
tribuciones: Presentación, análisis y evaluación de experiencias de diseño a micro, pequeñas y 
medianas empresas, y empresas sociales. CEPRODIC. Primer congreso de producción y centros 
de producción y diseño. Universidad Nacional de San Juan, 2000.
El diseño en la agenda de la transferencia, el rol de la universidad. Primeras Jornadas de la red 
de vinculación tecnológica, Red Vitec, Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Paraná, 2008.
16) Sobre una de las intervenciones realizadas por la Cátedra se encuentra el proyecto Manos del Del-
ta. Galán habla sobre el mismo en: http://www.delyrarte.com.ar/un-mundo-desde-la-catedra-galan/)



Eje 2: La institucionalización de la extensión y el reconocimiento académico

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

lidad más amplia de ejercicios que integra el programa de la asignatura, otro 
aspecto en común que encontramos en ellas experiencias son discontinuadas 
en el tiempo.

Siendo que las PSE no son el objetivos final de este grupo de cátedras don-
de, su sentido principal es la enseñanza del proyecto, un lectura posible sobre 
el hacer podría ser que el grado de dificultad que representa salir de las aulas 
-hacer el pasaje de la simulación a la realidad- complique la continuidad de este 
tipo de experiencias. 

Finalmente, en todos los casos destacados se reconoce una manera común 
de repensar la práctica y la tarea en el aula para ponerla en relación con nues-
tra sociedad y no a la sociedad en función de justificar la existencia del trabajo 
académico. También existe interés común por trabajar con la complejidad de 
las dimensiones que ofrece la realidad con el fin de potenciar el desarrollo de 
habilidades y estrategias de aprendizaje innovadoras. En todos los casos, en 
mayor o menor medida, se sale del aislamiento de la academia enriqueciendo 
la construcción del conocimiento en diálogo con el saber popular. 

4. La complejidad de los procesos de integración de 
las funciones sustantivas de la Universidad

Tensiones, consensos y disensos
Nadie discute -al menos desde el discurso- que la universidad necesita promo-
ver la creación de espacios académicos que articulen saberes que ofrezcan 
respuestas a la complejidad de los problemas actuales. Pero no perdemos 
de vista que los diseños curriculares, en tanto dispositivos socio-políticos que 
articulan intereses acerca de cómo conviene enseñar, generan consensos, di-
sensos y tensiones que se ven reflejados en las dos postergaciones de la UBA  
a la puesta en marcha del PdePSE.

En aras del prestigio intelectual y científico, las “culturas disciplinarias” (Be-
cher, 2001) con sus relaciones de poder, ponen en manifiesto una importante 
pluralidad de opiniones y una débil relación o interacción, incluso dentro de un 
mismo campo disciplinar. Dicho esto, no se puede dejar de advertir que la UBA 
no logra romper con la diferencia de estatus y el estancamiento de los roles de 
la docencia, la investigación y la extensión.

Las PSE en la FADU enfrentan un enorme desafío que requiere mayores 
acciones de integración, comunicación y cooperación con los otros pilares de 
la universidad para estrechar la fragmentación y afianzar el proceso de jerarqui-
zación y reconocimiento académico.
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La casi totalidad de las actividades de extensión son autosugestionadas, 
de aquí los altos niveles de vulnerabilidad de las iniciativas. Es necesario con-
siderar que la facultad disponga de un presupuesto que permita dar respuesta 
a demandas elementales, entre las que se encuentra el cargo docente rentado. 

A pesar de lo dicho, y con una mirada más optimista, se observan impor-
tantes avances que, apoyados por una fuerte vocación y grandes esfuerzos por 
parte de los docentes que durante años han vienen sosteniendo este proyecto, 
se vienen dando en varias unidades académicas de la UBA, dentro de las que 
se incluye la FADU.

El Programa de PSE no está exento de dificultades y obstáculos. Las contra-
dicciones, las dudas y errores que junto a los avances y aciertos se van produ-
ciendo requiere prestar mayor atención, por esto la recomendación acerca de 
que se dediquen mayores esfuerzos en repensar las decisiones a tomar y los pa-
sos a seguir para la puesta en marcha de la curricularización de estas prácticas. 

Nuestra facultad se enfrenta al desafío de lograr la implementación de las 
PSE y muchos son los esfuerzos que hacia allí se orientan. Es obvio que para 
que dicha curricularización sea posible es necesario que exista la voluntad 
política de avanzar hacia su institucionalización y, si bien desde la gestión de 
la FADU se expresa la voluntad de apoyarla, muy pocos son los recursos que 
se le destina. 

En síntesis, entendiendo que se requiere una fuerte convocatoria para co-
municar a toda la comunidad académica de la FADU la concreta posibilidad 
de implementar las PSE, porque realmente están poco difundidas y son des-
conocidas para gran parte de los docentes y los estudiantes, valoramos muy 
positivamente los materias formalmente instituidas en la FADU y todas aquellas 
otras iniciativas, que desde distintos lugares se vienen desarrollando de ma-
nera independiente, porque tienden los puentes necesarios entre lo realizado 
y lo que aún falta por hacer, facilitando el camino hacia la institucionalización y 
naturalización de las PSE.

5. Consideraciones finales
El presente estudio hace foco, de manera acotada, en un grupo de experiencias 
que, con diverso formato, realizan trabajos de articulación entre universidad 
y comunidad con trabajo en territorio. Las propuestas didáctico-pedagógicas 
observadas proponen a los estudiantes de arquitectura y diseño, trabajar a 
partir de necesidades concretas de la comunidad, generando propuestas mate-
rializables. En la mayoría de los casos la producción ya sea planos, maquetas, 
prototipos, entre otros, se entrega a la comunidad. 
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Determinar cuales de las experiencias mencionadas cumplen acabadamen-
te con el Programa de Prácticas Sociales Educativas y cuales no requiere un 
estudio más profundo que excede esta presentación. Sí podemos decir que 
todas ellas propician la problematización y la resignificación de los contenidos 
académicos con aquellos emergentes de la situación contextual. 

A partir de este diagnóstico, lo que queda claro es que hay mucho camino 
por delante. Pero para arribar a una propuesta consensuada y seriamente dis-
cutida es necesario tener un conocimiento pleno del estado de la cuestión en 
la FADU. En ello  se está trabajando desde la secretaría de extensión mediante 
una encuesta abierta a toda la comunidad académica. 

No obstante, la visión transversal e integrada de la Extensión es baja, por lo 
que todavía predomina el trabajo vertical, compartimentado, 

Con respecto a la formación de posgrado en Extensión, el panorama es 
menos alentador. Existe la oferta de un Seminario abierto a todos los docentes 
de la UBA que brinda uno de los gremios, pero dentro de la FADU aún no se ha 
materializado ninguna propuesta. El proceso debe poder construir consensos 
básicos comunes a toda la comunidad universitaria, que la atraviesen horizon-
talmente todas las cátedras, sobre los objetivos, y el diseño de una estrategia 
gradualista para su puesta en marcha.

La incorporación de Programa de PSE en la FADU es un proceso de innova-
ción y cambio que no está exento de dificultades y obstáculos. Dado el momen-
to en que este Programa sea aprobado por el Consejo Directivo se requerirá un 
amplio debate que interpelará a toda la comunidad académica de esta facultad 
para la puesta en mar ha del mismo. 

Aún así creemos poder decir que, dada la cantidad y las formas que adquie-
ren las experiencias que se desarrollan, así cómo la vocación y la formación de 
un numeroso grupo de docentes, la curricularización de las PSE no debería ser 
un problema para esta institución.
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Las Prácticas de Extensión de Educacion Experiencial 
como oportunidad para integrar docencia y extensión

Milagros Rafaghelli
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen
El propósito de este trabajo es ofrecer un conjunto de ideas que permitan 
reflexionar sobre los efectos de la participación en Prácticas de Extensión de 
Educación Experiencial. (PEEE). Las ideas deben entenderse como hipótesis de 
trabajo, como provocación para introducir nuevas claves de lecturas y cernir el 
tema que nos convoca. Muchas de ellas surgieron en espacios en los que do-
centes y alumnos aportaron solidariamente sus experiencias. La pretensión es 
revisar supuestos y referencias conceptuales e introducir otras orientaciones. 
Asimismo, se describen los componentes de la evaluación en las PEEE y se 
formular algunos principios que deberían estar presentes en la construcción de 
propuestas evaluativas situadas en las prácticas. 

Palabras claves
Educación experiencial / Aprendizaje en comunidades de práctica /
Evaluaciones situadas
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Prácticas de extensión: entre lo político y lo cognitivo
Sigue siendo una tensión teórica y práctica el modo de dar lugar a la integración 
docencia, extensión e investigación en la formación universitaria. La preocu-
pación constante de los profesores por la relación aprendizaje y experiencia 
muestra que el valor de la experiencia en la formación no está puesto en duda 
aunque se desconozca aún el mejor modo para convertirla en una opción signi-
ficativa del aprendizaje. 

Las PEEE interpelan lo establecido en el curriculo universitario convencio-
nal; promueven encuentros fuera del aula entre distintos actores e institucio-
nes y diálogos con la autenticidad de las situaciones de la vida real. Proble-
matizan cada campo de saber disciplinar escuchando nuevas voces y abriendo 
nuevas preguntas.

La noción de aprendizaje mediante la práctica social situada en la comu-
nidad será una dimensión clave en el análisis que iremos proponiendo. Nos 
acompañan las ideas de autores como Jean Lave (1991), Chaiklin, S. y Lave, 
J. (2001), Engeström, Y. (2001) Salomon, G. (1993) y Wenger, E. (2001), entre 
otros. Sería un error afirmar que ellos sostienen las mismas ideas. Los selec-
cionamos porque comparten un núcleo duro de conceptos y principios, y porque 
el corpus de sus trabajos nos ayuda a pensar el tema de esta convocatoria.

Diseñar prácticas de extensión integradas al currículo universitario implica 
problematizar y resignifcar los propósitos, los sentidos y los instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Siempre ha sido complejo 
en los procesos de formación articular y sostener con coherencia el deseo y su 
concreción. Mientras que la intención es que la evaluación sea una instancia 
más de aprendizaje, lo que se les solicita a los estudiantes es que respondan 
a preguntas que buscan verificar y controlar los saberes. Presentaremos en la 
segunda parte del texto algunas ideas que aporten elementos para elaborar 
situaciones evaluativas sensibles a las PEEE. 

¿Cómo y qué se aprende en las PEEE?
Sin entusiasmar al lector de que encontrará en lo que sigue una respuesta 
certera a los interrogantes formulados nos interesa ensayar un marco de re-
ferencia conceptual que permita la articulación de algunas perspectivas para 
describir y explicar algo de lo que se pone en juego cuando la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación se integran con la extensión.

En el campo de la Psicología de la Educación existen distintos enfoques que 
explican el aprendizaje, cada uno destaca aspectos diferentes del mismo. Las 
diferencias son de carácter fundamental en cuanto se refieren a la naturaleza 
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del conocimiento y a los modos de conocer; al papel de la cultura y de los con-
tenidos en el aprendizaje; al lugar de los sujetos de la educación y al de los pro-
fesionales en la sociedad. Ningún enfoque sustituye a otro, ni es en sí mismo 
mejor que otro, sino que cada uno de ellos toma cuerpo en supuestos distintos. 
Cada profesor adherirá al que mejor refleje sus intenciones pedagógicas. De 
todos modos, es infructuosa la toma de posición radicalizada por unos u otros 
si no se dilucidan previamente los principios éticos y políticos que sostienen 
las razones de educar y las características del profesional universitario que se 
desea formar. Cada profesor adhiere al que mejor refleja sus intenciones. 

Dilemas cognitivos en la formación universitaria
La formación universitaria se basa principalmente en el supuesto que aprender 
es un proceso complejo de construcción individual de conocimientos y que re-
quiere del mayor esfuerzo intelectual y dedicación por parte de los estudiantes. 
Además, se considera que es el resultado de la interacción que los alumnos 
realizan con los contenidos transmitidos por los profesores durante la enseñan-
za. Está presente la idea que la cantidad de contenidos y las actividades prácti-
cas que sirven para su aplicación aumentan las posibilidades de comprensión. 
En muchas prácticas de enseñanza los estudiantes toman asiento en las aulas 
y/o laboratorios, prestan atención a sus profesores, anotan una gran cantidad 
de información y resuelven un importante número de trabajos prácticos a través 
de los cuales se busca promover el tan esperado proceso de construcción de 
conocimientos. El esfuerzo por parte de los profesores reside en seleccionar 
los contenidos, los ejemplos y las actividades que mejor ayuden a presentar los 
conceptos y las teorías que deben ser enseñados. 

La psicología cognitiva se ha interesado por explicar cómo se produce el pro-
ceso de construcción de conocimientos y explorar la naturaleza de los cambios 
cognitivos. Si bien el término cognitivo se ha entendido de distintas maneras, 
por cognición vamos a entender aquí a los procesos, las disposiciones y la 
organización interna de los estudiantes que se ponen en relación entre sí y en 
articulación con el contenido que tiene que aprender: química analítica, sociolo-
gía de las organizaciones, estrategias de comercialización, conceptos de medio 
ambiente y área protegida, teorías del aprendizaje, etc.

La actividad del aprendizaje comienza con la necesidad de entender algo 
nuevo. Por lo general los contenidos nuevos encuentran en los estudiantes 
restricciones que deben superarse, de lo contrario no habrá aprendizajes Las 
reestructuraciones cognitivas globales o los cambios ocurridos en dominios 
específicos del saber promovidos por las explicaciones ofrecidas por los profe-
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sores son buenas estrategias para la comprensión. Si hubiese situaciones en 
las que algo continúa sin comprenderse, las inconsistencias se arreglan con 
más explicaciones o más actividades para resolver. 

Los aprendizajes son el resultado de las operaciones lógicas de abstrac-
ción, reflexión y generalización que realizan los estudiantes durante la actividad 
intelectual. La evaluación es el combate personal con el conocimiento donde 
debe demostrarse con certeza y sin equívocos el resultado del proceso. La 
acumulación de conceptos y teorías como fin en sí mismo. La descontextuali-
zación del contenido y la actividad son condición para que se puedan aprender 
habilidades generales que luego serán aplicables a cualquier situación. Los 
estudiantes se familiarizan con un modo de aprender cuyo éxito se garantiza 
cuando se aprende la lógica de resolución de problemas técnicos y abstractos, 
aislados de cualquier distracción contextual pero con la generalidad suficiente 
para poder transferirlo a situaciones distintas.

Los resultados de las investigaciones en el campo de la Psicología de la 
Educación y la reflexión sobre intervenciones en los últimos años, comienzan 
a difundir la idea de que el aprendizaje de los saberes disciplinares es más 
potente cuando es iniciado, facilitado y consolidado en los procesos sociales y 
culturales reales y no artificiales. El desempeño cognitivo se enriquece cuando 
el aprendizaje ocurre en situaciones contextualizadas en la vida cotidiana. 

Analizar el impacto de las variables situacionales en el aprendizaje no signi-
fica abandonar las propuestas de enseñanza áulicas que promueven procesos 
internos de construcción de conocimientos científicos. 

Otra idea de aprendizaje
Permítasenos introducir otra idea de aprendizaje: como proceso y resultado de 
la participación social. Y otra idea de estudiante: como actor social que apren-
de mediante la acción en entornos culturales y resolviendo problemas de la 
vida reales. 

Entiéndase por participación social a la interacción de manera activa de los 
sujetos de la educación (profesores y estudiantes) en las prácticas de una co-
munidad: ya se de micro emprendedores, de ceramistas, de jóvenes ciudada-
nos, de vecinos de un complejo habitacional, de trabajadores de una fábrica de 
alimentos, etc.). La idea de aprendizaje como proceso y resultado de la participa-
ción en una comunidad de práctica, también requiere un esfuerzo intelectual, de 
los profesores y de los estudiantes, cargado de compromiso e interés social. La 
presencia de estos componentes cambia radicalmente la naturaleza y el sentido 
de los aprendizajes.
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Independientemente de cuál sea la descripción formal del perfil y las incum-
bencias de los profesionales que se mencionan en el curriculo universitario, 
cada comunidad crea prácticas para hacer lo que es necesario hacer. La pro-
gresiva participación de los estudiantes en las actividades de las comunidades 
de prácticas hace que éstas se conviertan paulatinamente en comunidades de 
aprendizajes.

La actividad o sea, eso que las personas hacen en su trabajo cotidiano, 
tiene una estructuración situacional específica, real y no artificial, en la que 
estudiantes y profesores ponen a dialogar los saberes disciplinares. La tensión 
entre los contenidos disciplinares y la estructuración situacional específica de 
las actividades en las comunidades de práctica es el núcleo principal de la 
idea de aprendizaje que estamos proponiendo. Por ejemplo: ¿Qué uso hacen 
los micro emprendedores de las estrategias de comercialización?, ¿con cuáles 
problemas tienen que lidiar que no están enunciados en la teoría?, ¿qué grado 
de actualización tienen los contenidos enseñados en las aulas universitarias?¿-
Qué problemas se presentan en las escuela secundaria que las teorías del 
aprendizaje no resuelven? Consideramos que para aportar respuestas auténti-
cas a estos interrogantes se requieren conocimientos disciplinares específicos 
junto con el conocimiento de la idiosincrasia de la comunidad de práctica.

Las PEEE son una oportunidad para que la formación universitaria esta-
blezca una relación dialéctica entre pensamiento y contexto, y para que se 
desplace, aunque sea solo por un momento, de la encerrona cognitiva que se 
producen cuando los contenidos disciplinares se ofrecen solo en el espacio 
físico del aula. El proceso de construcción de conocimientos se amplifica y en-
riquece cuando ocurre mediante la participación de los sujetos en actividades 
cotidianas y en contextos reales. Las PEEE promueven una formación de puer-
tas afuera relacionándose con una perspectiva del aprendizaje que incentiva a 
que el  conocimiento se construya mediante la participación progresiva en la 
actividad y junto con otras personas.

Mitos sobre la transferencia y la aplicación del aprendizaje
El modo de pensamiento que se promueve en situaciones específicas introduce 
un marco teórico con nuevos referentes para reflexionar sobre la naturaleza del 
aprendizaje, del contexto, y el contenido de lo que se aprende. Las PEEE inter-
pelan el arraigado concepto de transferencia de conocimientos y, por lo tanto, 
ponen en duda el supuesto de que lo que se aprende en las instituciones esco-
lares se traslada y se aplica literalmente y sin mayores inconvenientes a otras 
situaciones y contextos distintos en los que fueron aprendidos. 
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La formación tradicional se sostiene en el mecanismo psicológico de la 
transferencia del aprendizaje. Esto explica la cantidad de teorías y herramien-
tas metodológicas que se brinda a los estudiantes durante su formación con 
la firme convicción de que servirán en el futuro para analizar e intervenir en 
situaciones específicas. Este concepto de transferencia refleja ideas muy conso-
lidadas sobre la continuidad entre entornos y sobre la uniformidad cultural. Se 
alega que la forma de intervenir y resolver problemas en las situaciones reales no 
es más que la aplicación de lo que se aprendió en el aula. El supuesto es que el 
conocimiento adquirido en circunstancias libres de influencias contextuales será 
fácilmente transportable y susceptible de desplegarse en cualquier otro contexto.

Ahora bien, si aceptamos la hipótesis de que la actividad adopta formas 
diferentes en situaciones específicas y que hay discontinuidad cognitiva entre 
contextos, tenemos motivos para suponer que lo que se aprende en el aula no 
se transfiere tan fácilmente a la vida real.

No estamos negando ni siquiera poniendo en duda la existencia de apren-
dizajes en las aulas. Estamos advirtiendo de las diferencias sustantivas entre 
el modo de aprender en el aula y el que tiene lugar en las actividades situadas 
en entornos reales. El respaldo empírico para esta advertencia proviene de las 
investigaciones recientes que exploran la cognición en la práctica. Los resul-
tados de las investigaciones muestran que las mismas personas difieren en 
su modo de pensar cuando resuelven similares actividades pero en diferentes 
entornos. Esta afirmación nos lleva a pensar sobre el sentido de una formación 
universitaria tan alejado del contexto social y del contenido de la actividad del 
futuro profesional.

Quisiéramos insistir en la importancia de los contenidos disciplinares, de 
los problemas y temas en las PEEE. Dejarlos fuera del análisis sería descono-
cer su papel indiscutible como elemento clave del aprendizaje y del intercambio 
entre los sujetos en la práctica. El contenido es el punto de encuentro que po-
sibilita la interacción entre los sujetos de la educación y los actores sociales.

Las PEEE no sustituyen hacer por aprender, en cada práctica hay algo que se 
enseña y algo que se aprende. Lo que se enseña y aprende no está capturado 
en una cápsula artificial, está en la comunidad de práctica. A través de las PEEE 
se aprenden los contenidos disciplinares alojados en problemáticas sociales, 
tienen un anclaje epistemológico además de un sentido social. Los contenidos 
adquieren una dimensión que conmueve el interés, el entusiasmo y el compro-
miso de los actores. Los estudiantes aprenden a interesarse por el valor de los 
contenidos a la vez que comprende sus sentidos.

Si bien es necesario que el o los profesores responsables de las prácticas 
planifiquen y prevean todo antes de su inicio, que especifiquen y regulen los 
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comportamientos esperados, también es necesario tener una disposición a no 
querer saberlo todo de antemano. Esto permitirá trabajar creativamente con lo 
no previsto y abrir nuevos recorridos donde se resignifiquen teóricamente los 
hallazgos. Los profesores responsables de las prácticas tienen que ser capa-
ces de aceptar que tanto los estudiantes como los actores sociales tienen un 
saber para aportar y un interés para participar, aunque no sepan por qué se 
interesarán y cómo las pondrán a trabajar. Estas imprecisiones son incómodas 
inicialmente pero alentadoras a la vez.

Las personas en situación interactúan con los contenidos de los problemas, 
esos contenidos están distribuidos entre los actores que de una u otra manera 
son partícipes del problema en cuestión. Pero no solo los contenidos están dis-
tribuidos sino también la cognición: la manera de pensarlos. En la comunidad 
de práctica hay una gran diversidad y heterogeneidad de formas de nombrar 
y resolver los problemas. La idea que los contenidos y las cogniciones están 
distribuidas  tiene importantes efectos en la forma de concebir el aprendizaje. 

Mientras que en los estudios tradicionales los procesos cognitivos son el 
resultado del esfuerzo intelectual individual para aprender contenidos abstrac-
tos y descontextualizados, la teoría de las cogniciones distribuidas propone 
otra matriz para pensar el aprendizaje: la progresiva participación en las comu-
nidades de práctica y la apropiación de contenidos que resultan de la tensión 
teoría práctica. Esos contenidos están distribuidos en los programas de cada 
asignatura y en las prácticas de los actores de la comunidad.

El compromiso mutuo de los sujetos de la educación y los actores sociales 
en una práctica compartida se convierte paulatinamente y no sin inconvenien-
tes, en contexto para el aprendizaje de los contenidos curriculares, y en oportu-
nidad de modificar las creencias en conocimientos. La comunidad de práctica 
problematiza y transgrede lo esperable; interpela al conocimiento académico 
obligándolo a revisar sus propios argumentos, transformarlos o simplemente 
abandonarlos. Las PEEE son entonces un modo de aprender y, sobre todo de 
crear nuevos conocimientos en el marco de cada disciplina y en la dimensión 
ética y política del ejercicio profesional

La evaluación de los aprendizajes en las Prácticas 
de Extensión de Educación Experiencial
Las PEEE encuentran en la comunidad la heterogeneidad de lo cotidiano y en 
consecuencia el desafío de los sujetos de la educación es poner a trabajar las 
teorías y contenidos disciplinares en esa heterogeneidad. En las comunida-
des de prácticas el aprendizaje tiene distintas intensidades y se diversifica su 
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trayectoria. A las negociaciones que dan inicio al trabajo en la comunidad de 
práctica, la suceden el trabajo situado en la comunidad y a éstos el momento 
de reflexión teórica y subjetiva de la experiencia. El aula y 

No es el diseño ordenado ni la comunicación sin ruidos de contenidos abstrac-
tos la única propuesta que promueve la adquisición de saberes sino la acción, la 
discusión, la reflexión y la teorización como resultado de las ideas y venidas entre 
teoría y práctica; previstos e imprevistos, planificación y espontaneidad.

Estas ideas encuentran un límite en el formato de las evaluaciones de los 
aprendizajes convencionales actuales, por consiguiente, se impone como de-
manda la necesidad de pensar evaluaciones que integren los principios socio 
políticos y cognitivos que se promueven en PEEE.

Nos interesa describir y conceptualizar los componentes del acto evaluativo 
y formular algunos principios que deberían estar presentes en la construcción 
de propuestas evaluativas situadas y orientadas a evaluar los aprendizajes que 
se promueven a través de las PEEE.

Por ser una actividad de ocurrencia muy elevada en las instituciones educa-
tivas  y más precisamente en los procesos de formación universitaria, la evalua-
ción puede estudiarse de distintas maneras y enfocando distintos objetos, pero 
sin duda, todas coincidirán en que la evaluación  tiene como función producir 
valoraciones. En el tema que nos ocupa, podemos sostener que la evaluación 
es una práctica intencionalmente planificada que tiene como propósito apreciar 
la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Para concretar el propósito 
se diseñan instrumentos que proporcionan información cuyo análisis e interpre-
tación, mediado por referentes, conducen a la elaboración del juicio de valor.

En la afirmación anterior se mencionan los componentes centrales de la 
práctica evaluativa que nos interesa desplegar con mayor precisión:

Para evaluar es necesario designar algo explícitamente como objeto. Nom-
brar lo que se evaluará es convertirlo en objeto de evaluación: ¿qué se va a eva-
luar? La respuesta no es una afirmación sencilla, la precisión acerca de qué es 
el resultado de un proceso de discusión y reflexión y de diversas operaciones 
mediadas por distintas dimensiones de análisis. Por ejemplo, un primer grupo 
de interrogantes es: ¿se evaluará el conocimiento de los estudiantes de con-
cepto y los tipos  de estrategias de comercialización?, ¿el concepto y los modos 
de clasificar las teorías del aprendizaje? O, ¿la aplicación que del concepto los 
estudiantes realizan? Otro grupo de interrogantes será: ¿qué tiene mayor sen-
tido: que los estudiantes aprendan conceptos o que aprendan a usarlos? La 
respuesta a estos interrogantes conducen al evaluador a la construcción de los 
referentes que serán punto de partida para emitir el juicio de valor.
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 • La precisión y publicidad de los referentes dan consistencia al acto evaluativo. 
Los referentes son los principios desde los cuales se produce o es susceptible 
de producirse la valoración. El evaluador debe asumir y comunicar; por ejemplo, 
de qué naturaleza es el aprendizaje que quiere que hagan los estudiantes uni-
versitarios. Luego, la valoración de la calidad del proceso de aprendizaje se rea-
liza en tensión con el referente por el cual optó. La elección de los referentes es 
el resultado de un proceso específico de elaboración. La mayoría de las veces 
ese proceso no es explícito. La falta de claridad lleva a una gran inestabilidad 
del acto evaluativo marcado por la fragilidad de los juicios producidos. 

 • La evaluación necesita contar con información: la información no es inde-
pendiente de los referentes. Y es el evaluador quien genera la información que 
necesitará para apreciar la calidad del proceso y/o resultado de los aprendiza-
jes de los estudiantes. En las evaluaciones convencionales el profesor es quien 
lleva a cabo el trabajo para que los estudiantes produzcan información. Las 
preguntas que se realizan en evaluación parcial, los problemas cuya solución se 
requiere en un examen final o las preguntas orales en clase, son ejemplos de 
cómo se genera información para la evaluación. El contenido de las respuestas 
de los estudiantes sirve a los profesores para conocer la calidad del proceso 
de aprendizaje y emitir un juicio de valor conforme a las escalas de calificación 
vigentes. Para los estudiantes es importante que la corrección de las evaluacio-
nes proporciones explicaciones claras. Lo cual permitirá entender su proceso y 
a la vez mejorarlo.

 • La evaluación acredita saberes: los profesores universitarios no pueden de-
jar de asumir esta responsabilidad. Podrán sí enriquecer los argumentos y ex-
plicar la variedad de la intensidad con la que se ponderan los aprendizajes pero 
no escapar a la calificación. Cuando son imprecisos los criterios con los que se 
juzga la producción de los estudiantes éstos se encuentran con apreciaciones 
tales como “el proceso ha sido muy pobre” o “has realizado un muy buen tra-
bajo”. Apreciaciones que poco ayudan a entender el propio proceso de aprendi-
zaje. La evaluación acredita saberes pero no debe cernirse solo a eso, hacerlo 
haría perder su sentido educativo. Cuando la evaluación es solo calificación se 
convierte en obsesión tanto para los profesores como para los estudiantes, 
la evaluación se burocratiza y se convierte en un acto más administrativo que 
educativo.

 • La evaluación requiere una diversidad de instrumentos que sean sensibles a 
la naturaleza de los aprendizajes. Los instrumentos de evaluación son los dis-
positivos que produce la información que luego de su análisis e interpretación 
permitirá la elaboración del juicio de valor. La situación de evaluación debiera 
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ser una oportunidad real para que los alumnos puedan compartir lo que saben 
y aumentar las posibilidades de comprensión. En el apartado siguiente amplia-
mos este principio.

Dar lugar a la innovación
Históricamente se clasificaron los instrumentos de evaluación en tradicionales 
y alternativos. La clasificación se hizo teniendo en cuenta la forma del instru-
mento, la naturaleza del conocimiento que se pretendía evaluar, el momento de 
aplicación y el propósito de la evaluación. 

En el grupo de los tradicionales se incluyen los exámenes parciales y fina-
les con preguntas cerradas. Pueden ser escritas u orales, que pueden ser  de 
opción múltiple, de V o F, de completar, etc. Por lo general son para resolver de 
manera individual y en clase, dependiendo la cantidad de preguntas del tiempo 
del que se disponga. En el de los alternativos cualquier instrumento que saliera 
de lo tradicional; por ejemplo, presentación de informes, escritura de diseños 
de proyectos, monografías; entre otros. En estos casos se da más libertad y 
autonomía a los estudiantes para que expongan sus saberes.

Consideramos que la opción por uno u otro tipo de instrumento debe rea-
lizarse una vez que se despeje la respuesta a la pregunta por el propósito y 
sentido de la evaluación. La elección de un tipo de instrumento por sobre otro 
o la elaboración de uno nuevo se realiza en relación con el propósito que se 
quiere que cumpla, con la naturaleza de la información que se quiere recabar y 
con el uso que se hará de esa información. Cualquiera de ellos, bien utilizado 
cumple una función educativa importante. Las perversiones que se hayan he-
cho en el uso de los instrumentos, las injusticias en su elaboración y corrección 
o los sinsentidos en los que se haya caído, tienen relación con los caprichos del 
evaluador pero no con la validez del instrumento en sí.

En principio y a los efectos de avanzar con nuestra argumentación, pode-
mos decir que el propósito de la evaluación es diseñar situaciones evaluati-
vas integradas a las PEEE. Expusimos que en las PEEE el aprendizaje es el 
proceso y resultado de la apropiación progresiva de los saberes disciplinares 
que están distribuidos entre los sujetos de la educación y los actores socia-
les. La formación de los estudiantes ocurre mediante las intervenciones en 
situaciones reales; la observación, el diálogo, el debate, la reformulación de 
saberes adquiridos y/o la construcción de nuevas ideas. Ante tal diversidad de 
operaciones cognitivas la evaluación empobrecería el aprendizaje si se limita a 
solicitar reproducción de información.
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Es necesario que las evaluaciones incorporen preguntas que estimulen el 
pensamiento y que no lo limiten, hacer preguntas relevantes y significativas, 
esto es, indagar sobre lo que vale la pena seguir aprendiendo después del exa-
men y, sobre lo que aún no se sabe. El mayor esfuerzo por parte del profesor 
será elaborar buenas preguntas, discernir cuál es el momento de formularla y 
de qué se espera que los estudiantes respondan.

El relato de experiencia como instrumento de evaluación en la PEEE
Definir con claridad lo que se quiere pedir a los estudiantes parece una tarea 
sencilla pero no lo es. Por un lado está el compromiso ético de hacer explíci-
tos los principios que orientan la práctica evaluativa; y por otra parte, porque 
redactar las consignas exigen un esfuerzo de escritura que muchas veces se 
desconoce. Las preguntas resultan obvias para quienes las redactan sin em-
bargos sus destinatarios no las comprenden. Es así como el primer esfuerzo 
de los estudiantes en el momento de la evaluación es adivinar la intención de 
la pregunta del profesor, con el riesgo que eso acarrea.

En un mismo instrumento de evaluación se pueden incorporar preguntas 
de distintos grados de complejidad. Es necesario que las preguntas tengan 
información suficiente para que los estudiantes comprendan qué se les pide y 
entiendan el sentido de ello. Se valoran las preguntas abiertas por el grado de 
libertad que suponen sus respuestas; sin embargo, pueden resultar tramposas 
al momento de construir criterios justos de calificación. Si las consignas son 
muy amplias una opción es descomponerlas en partes, siempre que haya cohe-
rencia e integración entre ellas.

El aprendizaje de los estudiantes que participan en PEEE podría evaluarse a 
través del relato de la experiencia. Consideramos que es un instrumento de par-
ticular importancia debido a que proporciona información sobre las dimensio-
nes analíticas, reflexivas y comprensivas del proceso de conocimiento puesto 
en juego en la práctica experiencial. Es sensible para recuperar información de 
distintos momentos de la PEEE; desde datos descriptivos del contexto donde 
se desarrolló la práctica hasta el contenido de la reflexión que produce en los 
estudiantes la tensión teoría-práctica. Permite transformar la experiencia en 
conocimiento ordenado, fundamentado y comunicable.

El relato de la experiencia debe orientarse en torno a ejes o dimensiones 
que permitan presentar un recorte conceptual de los aprendizajes más signifi-
cativos en relación con lo sucedido.

Es un instrumento que permite recuperar la voz e identidad de los actores 
sociales que fueron parte de la experiencia. Describir e interpretar lo que acon-



Eje 2: La institucionalización de la extensión y el reconocimiento académico

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

tece en una comunidad de práctica ubica a los estudiantes en una posición 
comprometida con la situación. La escritura da cuenta de comprensión concep-
tual y también de afiliación social. 

Este instrumento pude combinarse con otros o bien, proponerse como único 
instrumento de evaluación que acompañe el proceso de adquisición de saberes 
durante la PEEE. En cualquiera de los casos el profesor deberá proponer las 
preguntas que orienten la escritura de la experiencia. Y comunicar los criterios 
de valoración de los relatos que se producen. 

Presentar el instrumento en esta página tiene el riesgo de perder la identi-
dad que le otorga el trabajo situado en el proceso de la práctica y la autentici-
dad que le brinda la construcción colectiva con los colegas y los estudiantes. 
Es posible que la imagen no llegue a reflejar todo el movimiento que tuvo su 
construcción. No obstante lo ofrecemos como ejemplo.
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Aprender de la evaluación 
Por el grado de novedad que los instrumentos de evaluación integrados a las 
PEEE tienen, es necesario disponer de un tiempo para evaluar su pertinencia y 
validez. O sea, para saber si el instrumento resultó legítimo para indagar sobe 
aquello que el profesor considera relevante y significativo preguntar. Es válida 
una evaluación cuando indaga sobre lo que se propone y cuando la información 
que aportan las respuestas de los estudiantes sirve para re orientar el apren-
dizaje y seguir enriqueciéndolo, cuando los estudiantes pueden dar cuenta del 
dominio que tienen de los conocimientos que adquirieron en la  práctica expe-
riencial y si son capaces de argumentar, reflexionar y discernir entre lo anecdó-
tico y lo sustantivo.

Conclusiones 
Las PEEE son una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de la en-
señanza el aprendizaje y la evaluación y, sobre la formación de profesionales. 
Ofrecen la oportunidad para que la formación universitaria salga de una “pers-
pectiva teórica claustrofóbica”, e interpela las concepciones convencionales 
sobre la formación universitaria. 

En las PEEE comienzan a visualizarse una nueva generación de problemas 
sobre los que la formación universitaria está dando poca o nula respuesta. 

La inercia y la repetición sin variaciones de muchas prácticas universitarias 
están llevando a que los estudiantes se muestren apáticos, desinteresados o 
des comprometidos. En este sentido la PEEE son un vínculo para reconstruir el 
entusiasmo por enseñar y aprender. 

En relación con la evaluación quisiéramos insistir en que cambiar las formas 
de la evaluación es insuficiente si no cambian los principios que la sostienen. 
Para la elaboración de nuevos instrumentos de evaluación no hay recetas mági-
cas se trata más bien, de ir ensayando responsablemente formas alternativas 
que recuperan la experiencia y promuevan aprendizajes reflexivos
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Resumen
El presente trabajo sistematiza la experiencia del Consejo Asesor de Extensión 
Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario (U.N.R.), tomando como eje 
la Semana de la Extensión Universitaria. A través de los años, tanto el Consejo 
como la Semana de la Extensión han ido tomando diferentes significados y se 
han dado cambios de paradigmas. La Secretaría de Extensión Universitaria 
(SEU) de la U.N.R. actualmente asume una extensión crítica, en búsqueda de 
la integralidad. Sin embargo, se observa que esta política no es la misma en 
todas las Unidades Académicas que componen el Consejo Asesor de Extensión 
Universitaria. Al mismo tiempo, esta propuesta de visibilización de las prácti-
cas extensionistas en la Universidad,  nos permitió interpelar la propia praxis, 
generando así nuevas políticas de extensión que se suscriben al proceso de 
Extensión crítica. 

Palabras clave
Extensión crítica / Integralidad / Institucionalización
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“El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que ambos 
se encuentran en una relación permanente, el hombre transformando 

al mundo sufre los efectos de su propia transformación”1. 

Paulo Freire

Introducción
“El poder interpretar en forma crítica la experiencia práctica, permite reorde-
narla lógicamente y tomar distancia ante ella, para convertirla en objeto de 
estudio e interpretación teórica y, a la vez, en objeto de transformación” (Jara, 
1994:2S).

Se busca hacer una reflexión crítica de las Semanas de Extensión realizadas 
desde el año 2012, primer año en que la gestión que comenzó en agosto de 
2011 realiza esta actividad, hasta el 2015; como así también retransmitir la 
experiencia y producir efectos de contagio en la comunidad universitaria que no 
esté llevando a cabo funciones de extensión. Asimismo, consideramos que la 
sistematización permitirá a los actores realizar un análisis sobre lo que hicie-
ron, por qué lo hicieron, cuáles fueron los resultados, y para qué y a quiénes sir-
vieron los mismos; provocará procesos de aprendizaje, permitiendo a aquellos 
que organizaron la Semana de la Extensión mejorar su práctica en el futuro; y 
hará que otras personas puedan apoyarse en esta experiencia para planificar y 
ejecutar sus propios proyectos. 

Realizamos un trabajo producto de la interpretación crítica de la informa-
ción, utilizando como técnica la recolección de datos y reconstrucción de la 
línea histórica. La recopilación de material bibliográfico fue especialmente de 
las actas de las reuniones del Consejo Asesor, del relevamiento de artículos 
periodísticos de las páginas web de la Secretaría de Extensión Universitaria1 y 
de la Universidad Nacional de Rosario2 y de entrevistas semi-estructuradas a 
diferentes Secretarios de Extensión que conforman el Consejo Asesor, a auto-
ridades de la U.N.R. y referentes de Organizaciones Sociales. A fin de  orientar 
las entrevistas, se elaboró un formulario con cinco preguntas idénticas y en el 
mismo orden para cada uno de los entrevistados, permitiendo de esta manera 
al equipo una limitada libertad para formular preguntas independientes genera-
das por la interacción personal. 

1) Nota: Secretaría de Extensión Universitaria U.N.R. (Junio 2016). Recuperado de http://
extensionunr.edu.ar/
2) Nota: Universidad Nacional de Rosario (Junio 2016). Recuperado de http://www.unr.edu.ar/
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¿Y si nos institucionalizamos?
Nos centraremos en la experiencia del Consejo Asesor de Extensión Universi-
taria de la U.N.R., tomando como eje la Semana de la Extensión Universitaria, 
producto del trabajo de este Consejo y experiencia de intervención en una reali-
dad social. El Consejo Asesor es un órgano consultor, cuya función es asesorar, 
expresar inquietudes y plantear propuestas sobre la planificación y orientación 
de las políticas y acciones extensionistas vinculadas a las políticas Universita-
rias en relación con la comunidad, que la Secretaría de Extensión Universita-
ria ponga a su consideración. Está compuesto por la Secretaría de Extensión 
Universitaria y las Secretarías de Extensión de las doce Unidades Académicas 
(Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Facultad de Ciencia Po-
lítica y Relaciones Internacionales; Facultad de Ciencias Médicas; Facultad de 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas; Facultad de Arquitectura, Planeamiento 
y Diseño; Facultad de Derecho; Facultad de Odontología; Facultad de Ciencias 
Agrarias; Facultad de Ciencias Veterinarias; Facultad de Ciencias Económicas y 
Estadística; Facultad de Psicología; Facultad de Humanidades y Artes) y de las 
tres Escuelas Medias dependientes de la U.N.R. (Instituto Politécnico Superior 
“Gral. San Martín”; Escuela Agrotécnica “Libertador Gral. San Martín” y Escuela 
Superior de Comercio “Libertador Gral. San Martín”).

Si bien este órgano venía funcionando informalmente, fue en agosto de 2012 
bajo la resolución Nº 3368/20123 que se conforma como cuerpo orgánico, con-
siderando que “el Estatuto de la U.N.R. establece en su capítulo 3 “De la Exten-
sión Universitaria y Función Social”, artículos 84 y 85, que la Universidad jerar-
quizará la función de Extensión Universitaria y promocionará la participación de 
los alumnos, docentes, no docentes y graduados de la comunidad universitaria 
en actividades de extensión y que es necesario institucionalizar, jerarquizar y 
potenciar las actividades conjuntas, llevadas a cabo por las Secretarías de Ex-
tensión de las doce (12) Unidades Académicas de la U.N.R. y la Secretaría de 
Extensión Universitaria de esta Casa de Altos Estudios”4. Asimismo, se busca 
institucionalizar un espacio que era informal entre los distintos Secretarios de 
Extensión de las Facultades. En abril del año 2013 se incorporaron, bajo la re-
solución Nº 1011/20135, las tres escuelas medias dependientes de la U.N.R., 
conformando así el cuerpo del Consejo Asesor de Extensión Universitaria que 
funciona hasta la actualidad. 

3) Nota: Resolución rectoral de la Universidad Nacional de Rosario Nº 3368/2012. 
4) Nota: Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Artículos 84 y 85, página 15. 
5) Nota: Resolución rectoral de la Universidad Nacional de Rosario Nº 1011/2013.
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Este organismo de gestión universitaria se reúne mensualmente el primer 
jueves de cada mes con sede rotatoria en dependencias de la U.N.R., como son 
las diversas Unidades Académicas o la Sede de Gobierno, donde se encuentra 
la oficina de la Secretaría de Extensión Universitaria.

El Consejo posibilita que cada Secretaría de Extensión de cada Facultad 
o Escuela Media de la U.N.R. pueda asumir su parte a través de un rol activo 
en temas comunes y/o particulares del ámbito de referencia; y se compartan 
intereses, problemáticas, nuevos retos y acciones; esta modalidad de gestión 
del Consejo busca favorecer el trabajo en red.

En cuanto al desenvolvimiento y evolución del Consejo Asesor, éste ha ido 
creciendo respecto a la intensidad de trabajo como también en la densidad de 
la discusión; “las primeras reuniones eran especialmente informativas desde 
la Secretaría de Extensión Universitaria de rectorado, luego se fue convirtiendo 
en un espacio de encuentro democrático más fuerte entre las políticas exten-
sionistas de la U.N.R. a través de las distintas disciplinas. Se comenzaron a 
pensar actividades, acciones, programas en conjunto con todos los miembros, 
como lo es la Semana de la Extensión Universitaria, y se van descubriendo nue-
vas potencialidades”, comenta un integrante del Consejo Asesor. 

Según lo expresado por los entrevistados6, “el Consejo tiene una solidez 
institucional más allá de las personas que lo componen, de los cambios de 
gestión que dan lugar a la renovación de algunas personas que conformaban el 
Consejo Asesor inicial”. 

¿Y si jerarquizamos? 
Con el objetivo de impulsar el acercamiento recíproco y la creación de vínculos 
de colaboración entre la Universidad y la sociedad, potenciado con la creación 
del Consejo Asesor, fue que se comenzó a proyectar la Semana de Extensión 
Universitaria como un espacio de encuentro de las políticas de extensión uni-
versitarias de la U.N.R. y espacio de aprendizaje-vínculo, acercándonos así al 
concepto planteado por Pichon Riviere (como se citó en Rittersetein, 2008) que 
indica que: 

El aprendizaje está estrechamente vinculado con su noción de vínculo, ya 
que el proceso de aprender implica una acción y por lo tanto, una relación 
con un objeto. Toda conducta supone un vínculo humano ya que resulta de 

6) Nota: Entrevistas realizadas en el mes de noviembre de 2016 a Secretarios de Extensión de 
las Facultades de la U.N.R.
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las distintas formas de acercamiento y descubrimiento que haya realizado 
anteriormente el sujeto en su experiencia e interacción con el mundo. (p.2)

Asimismo, “la extensión universitaria puede ser considerada como función 
rectora en el vínculo entre la Universidad y sociedad, al ser el elemento inte-
grador y dinamizador que facilita el flujo cultural continuo entre la Universidad 
y la sociedad que las enriquece mutuamente” (Alarcón, 1994; como se citó en 
Báez Padrón (2010).

Este evento se realiza una vez al año, en fecha acordada entre los integran-
tes del Consejo Asesor de Extensión. Las distintas Secretarías de Extensión 
proponen actividades que generalmente realizan en sus respectivas Unidades 
Académicas y Escuelas Medias y en espacios públicos cercanos; y la Semana 
finaliza con un cierre que posibilita el encuentro y la interacción del Consejo en 
un espacio distinto, que se contextualiza en un proceso de inscripción territo-
rial, ya que el territorio ocupa un lugar central en lo referente a la reproducción 
social de los habitantes. Como afirma Merklen (como se citó en Medina, Ase-
guinolaza, Toni, García Giménez, 2015), “el proceso de desafiliación del mundo 
del trabajo asalariado encuentra precariamente su reemplazo a partir de la 
afiliación en el plano territorial”. “Si en otros períodos históricos la articulación 
con las clases populares tenía como centro el mundo del trabajo, desde hace 
algunas décadas se ha hecho difusa la frontera entre las esferas de la produc-
ción y la reproducción social” (Sousa Santos, 2002; como se citó en Medina et 
al., 2015), asumiendo el mundo de la vida una dimensión política que antes era 
invisibilizada. Por ello, es necesario llevar adelante una política de extensión uni-
versitaria que permita una relación orgánica con las organizaciones sociales, con 
un diálogo permanente y también con reflexión crítica en los procesos de cons-
trucción de demandas, como lo son las reuniones que se hacen mensualmente. 

La Semana de la Extensión es también un espacio de apertura, inscripción 
territorial, intercambio con la sociedad civil, en el que se genera un encuentro 
que busca posibilitar procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La Extensión Universitaria que permite encontrarnos en este espacio dista 
de la extensión tradicionalista de modelos norteamericanos o eurocéntricos, 
en gran parte también presente en las universidades latinoamericanas. La con-
cepción “difusionista-transferencista” de la extensión, ligada fuertemente a la 
difusión cultural, la divulgación científica y la transferencia tecnológica, es sos-
tenida por los sectores más conservadores de la academia que “vacían” la 
significación de la extensión universitaria y la reducen a una mera acción de 
difusión y asistencia donde no se reconocen otros saberes, solamente el saber 
científico queda legitimado en la academia en correlación con el paradigma 
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positivista impuesto en las Universidades, como así también carece de reflexio-
nes críticas sobre la praxis extensionista. La figura del extensionista se reduce, 
según este modelo, a ser un “traductor” o “transmisor” de los adelantos del 
conocimiento científico para la sociedad (Tommasino, Cano, 2016). Para poder 
diferenciarnos de esa transferencia direccional que solo contempla una trans-
ferencia del conocimiento, lejos de interpelarse y poder transformar y dar parti-
cipación concreta a muchos actores que nos sostienen, es necesario hablar de 
extensión critica, objetivo motor de la Semana de la Extensión.

La extensión crítica está vinculada a la educación popular e investigación 
acción participativa, también en el campo de la epistemología del sur a la inves-
tigación militante. Hay dos objetivos centrales relacionados con la formación 
de los universitarios: uno consiste en poder establecer procesos integrales 
con fuerte criterio de compromiso social en los graduados, contrarrestando la 
“producción” de profesionales técnicos, alejados de coyunturas sociales trans-
versales para la comunidad; el otro radica en la dimensión política de esta 
perspectiva de extensión que contribuye a los procesos de organización y auto-
nomía de los sectores populares subalternos, aportando a la construcción de 
poder popular (Bonicatto, 2017); se busca participación real junto a las distin-
tas organizaciones y distintos emergentes de los sectores sociales, sectores 
que la Universidad debe escuchar y apoyar con políticas extensionistas. 

Si aceptamos la premisa de que la ciencia del pueblo común o folklore –es 
decir, el conocimiento práctico, vital, empírico, que le ha permitido sobrevivir, 
interpretar, crear, producir y trabajar por siglos con medios directos naturales- 
tiene su propia racionalidad y su propia estructura de causalidad, conviene 
empezar por tratar de entender aquella racionalidad y esta estructura en lo 
que tienen de propio o específico. Gramsci (como se citó en Fals-Borda, 1981) 
señaló una ruta cuando sostuvo que: 

En las clases trabajadoras existe una “filosofía espontánea” contenida en 
el lenguaje (como conjunto de conocimientos y conceptos), en el sentido 
común y en el sistema de creencias que, aunque incoherente y disperso a 
nivel general, tiene valor para articular la práctica diaria.

Es por ello que consideramos vital una relación orgánica con las organiza-
ciones sociales, que deben ser actores protagónicos en espacios como los que 
se plantean en este texto.
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Recorramos las Semanas de la Extensión desde el 2012 al 2015 
Para el siguiente análisis, hemos realizado el diagrama de espina de pescado, 
una representación gráfica que nos permite identificar distintas cuestiones a 
analizar.

A continuación, detallaremos las Semanas de la Extensión realizadas desde 
el año 2012 hasta el 2015.

Semana de la Extensión 2012
La Semana de la Extensión 2012 se llevó a cabo del 29 de octubre al 2 de 
noviembre, y tuvo como objetivo dar a conocer y potenciar la extensión universi-
taria, enmarcada en el paradigma difusionista, transferencista y de divulgación 
científica. Si bien dicho paradigma está vinculado desde un principio con las 
estrategias de intervención en el medio rural, fue luego incorporado por la ex-
tensión universitaria. Es este el “modelo extensionista clásico”, definido como:

Aquel que se deriva, relaciona y posee connotaciones similares a las es-
trategias de intervención implantadas por la mayoría de los gobiernos de 
América Latina a partir de las décadas del 40 y 50. Este modelo se asienta 
en el enfoque teórico de Rogers y fue transferido a América Latina con el 
apoyo de EE.UU. y organizaciones internacionales vinculadas a dicho país. 
(Tommasino, De Hagedus, 2006, p. 121).

En este marco, las actividades consistieron en exposiciones, charlas in-
formativas, muestras de pósters y clases abiertas, asumiendo el lineamiento 
descripto anteriormente. Las mismas se desarrollaron en las distintas sedes 
de las Unidades Académicas como así también en instituciones y espacios 
públicos de nuestra ciudad. 

Si bien la participación fue especialmente de actores internos a la Universi-
dad, uno de los desafíos fue atraer la participación de actores externos, para 
esto se articularon y profundizaron lazos con organizaciones sociales a través 
de programas de integralidad con Pueblos Originarios, escuelas y comunas, 
permitiendo visualizar la comprensión y resolución de problemas en contextos 
de pobreza o vulnerabilidad social. 

La Semana de la Extensión fue el marco elegido para la primera evaluación 
presencial de proyectos de extensión, financiados con fondos propios de la Uni-
versidad Nacional de Rosario, hito que marca un antes y después, permitiendo 
tener un acercamiento con los procesos de extensión que se venían desarro-
llando en los proyectos e interactuar con los equipos extensionistas.
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El cierre de la Semana se llevó a cabo en el Espacio Cultural Universitario 
(ECU) de la U.N.R. el día viernes; las actividades se concentraron en muestras 
de posters, espectáculos culturales y muestra de organizaciones sociales. 

Pongamos la Universidad en movimiento
A partir del año 2013, las Semanas de la Extensión tuvieron otro objetivo, que  
distó al del primer año, y es el que se mantiene hasta el día de hoy, el mismo 
radica en la integralidad. 

La integralidad puede ser entendida y pensada como un movimiento institu-
yente en la universidad, como movilizador de cambios culturales profundos 
en los modos de hacer investigación, enseñanza y extensión. Estas tres 
funciones universitarias pueden ser repensadas como producción conoci-
mientos, aprendizaje e interacción con la sociedad. (Kaplún, 2012)

Debemos subrayar la importancia del proceso de curricularización de exten-
sión, ya que necesariamente nos ubica en el camino de la integración entre la 
docencia, la investigación y la propia extensión. De alguna manera, se pone en 
juego el límite de las funciones, permitiendo una flexibilidad que debe estar refle-
jada, por ejemplo, en los programas de estudios. Esta integración de funciones 
interpela las prácticas pedagógicas actuales en la Universidad, desdibuja el acto 
educativo tradicional y provoca transformación en los educadores y educandos.

La curricularización de la extensión y también de la investigación puede 
colaborar a formar gente con mayor conocimiento de la realidad, más ca-
pacidad de afrontar creativamente problemas nuevos y compromiso social 
más profundo. Vincular enseñanza y extensión a la investigación multiplica 
las posibilidades de formar nuevos investigadores, vivifica la creación de 
conocimientos al incorporar a ella a jóvenes con ideas frescas, conecta me-
jor la agenda de investigación con los problemas de la comunidad y con los 
sectores que los conocen por experiencia directa, por lo que se expande el 
potencial de creación. Conectar enseñanza e investigación con la extensión 
la enriquece con el aporte del conjunto de las disciplinas, la expande con la 
mayor contribución de más universitarios, y además la fortalece al susten-
tarla mejor en el conocimiento avanzado. En la interacción entre diversos 
actores y saberes que constituye la extensión, los actores universitarios 
tienen entre sus cometidos específicos el de aportar los resultados de in-
vestigación de la mayor calidad a la construcción de soluciones a problemas 
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de la comunidad. (Arocena, Tommasino, Rodriguez, Sutz, Álvarez Pedrosian y 
Romano, 2011. pp. 16 y 17)

Necesariamente este proceso de integración de funciones universitarias 
debe ser natural en el currículo, que conviva en el acto educativo, para así poder 
interpelar la praxis universitaria, y cogenerar conocimientos con saberes que 
aún hoy, la academia no reconoce.

De esta manera, con las características antes expuestas de una extensión 
que conviva y sea natural en el acto educativo, junto a la investigación, el desafío 
que se presenta es que en las distintas disciplinas la integralidad se haga pre-
sente en la acción del docente y en la transformación del estudiante desde su 
formación y conocimiento. Esto promueve una idea de extensión próxima al do-
cente, al estudiante y en permanente diálogo con otras funciones universitarias. 

La integralidad reivindica una extensión cotidiana en el proceso educati-
vo, que también promueva la relevancia de la investigación en los espacios 
formativos universitarios, ya que desde esta interacción se pueden generar 
nuevos aprendizajes, que se contraponen a la propuesta tradicional. Para la 
integralidad, es vital poder interpelar los modelos pedagógicos de enseñan-
za universitaria, esto implica reconocer que el aula es un espacio cada vez 
más “estrecho” para los procesos de formación universitaria. Es necesario 
visualizar otros espacios alternativos de aprendizaje, como lo es el territorio y 
como desde él se cogeneran conocimientos muchos más amplios que los pro-
puestos en recortes disciplinarios en las aulas. La perspectiva interdisciplinaria 
de la integralidad nos permite realizar intervenciones para el abordaje de los 
problemas y producir transformaciones junto a los actores sociales, que sea 
participativo, también pone en jaque las relaciones docentes-estudiantes. Nos 
permite crecer en sujetos democráticos ya que nos dimensiona en un contexto 
coyuntural de realidades opuestas a las que generalmente se transmiten en las 
aulas, y promociona la formación humanizadora que posee intrínsecamente la 
extensión crítica en procesos integrales.

“La integralidad no debe entenderse únicamente con la integración y arti-
culación de funciones, sino también como la articulación de actores sociales y 
universitarios” (Tommasino, Rodríguez, 2010, p.5). Desde el año 2013, es esto 
lo que se busca en la realización de las Semanas de la Extensión. 

La Semana de la Extensión 2013 se realizó del 10 al 15 de junio, haciendo coin-
cidir el cierre de la Semana (15/06) con el día de la Reforma Universitaria; dado que 
la extensión universitaria es uno de los principios fundamentales de esta Reforma. 

Consideramos que a partir del año 2013, el lineamiento político de la Se-
cretaría comienza a transitar el cambio de paradigma, pasando del modelo 
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“difusionista-transferencista” al de “extensión crítica”, “concebida como una 
relación de comunicación dialógica en la que ambos, educador y educando, 
resultan transformados por el proceso de la praxis” (Tommasino, Cano, 2016, 
p.15). Entendemos a la Extensión como un proceso dialógico y crítico, centrán-
donos en el vínculo que se logra con los diferentes sectores de la sociedad y 
que permite el aprendizaje; tratando de superar la visión de la extensión desde 
la mera perspectiva de salir a aportar algo a la sociedad desde el conocimiento, 
si no con la meta de constituir un saber en conjunto con las organizaciones comu-
nitarias y los sectores sociales que demandan de un vínculo con la Universidad. 

Este cambio de paradigma, hace también que se entienda a la extensión 
como un escenario de aprendizaje que permita el encuentro con las organiza-
ciones sociales en el propio terreno. Y es así que, desde hace seis años, la 
SEU viene desarrollando un proceso de acercamiento con algunos territorios 
de la ciudad, integrando la Universidad con el territorio, a partir de un trabajo 
de acompañamiento integral y de diálogo con organizaciones sociales (Medina 
et al. 2015). Una de estas experiencias es con la Biblioteca Popular Pocho 
Lepratti, institución conformada como Asociación Civil Sin Fines de Lucro, inau-
gurada en el año 2002, y ubicada en el barrio Tablada (zona Sur) de la ciudad 
de Rosario. “Tablada es una zona que ha sido diezmada por la precarización 
y la desocupación; pero también es un barrio que guarda, en su memoria, la 
participación colectiva en la cultura popular”7. 

A partir del año 2013, el lugar de cierre de la Semana de la Extensión tam-
bién cambió, siendo éste el que se mantiene hasta la actualidad: la plaza Dr. 
Juan Ingalinella, ubicada dentro del Parque Irigoyen, en zona sur de la ciudad de 
Rosario. Allí se viene realizando una gran feria social y cultural, organizada con-
juntamente con la Biblioteca Pocho Lepratti, que particularmente en la Semana 
de la Extensión, participa, desde el año 2013, en el cierre de este evento con 
muestras y la radio abierta FM “La Hormiga” 104.3, su emisora radial.

En la entrevista realizada al Ps. Carlos Núñez8, director de la Biblioteca 
Pocho Lepratti, explicaba: “El Parque Irigoyen adquiere una importancia estra-
tégica para nosotros por varias razones: es el lugar donde se expresa con más 
fuerza el espacio público en un barrio, que representa muchos aspectos de 
nuestra ciudadanía: ha sido golpeado fuertemente, pero no diezmado, nos deja 
ver la impronta de un pasado de progresos con las huellas del ferrocarril que ya 

7) Nota: Biblioteca Popular Pocho Lepratti. (21 de abril de 2017). Recuperado de http://www.
pocholepratti.org/page-47-BIBLIOTECA_POPULAR_.html.
8) Nota: Entrevista realizada al Ps. Carlos Núñez, Director de la Biblioteca Popular Pocho Lepra-
tti, el 20 de abril de 2017. 
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no circula por esas vías, o la enorme y dolorosa experiencia de estar a solo dos 
cuadras de la más grande aventura de educación popular y cultural autoges-
tionada que está intentando recuperarse luego de la usurpación y devastación 
realizada por la dictadura militar autora del genocidio a finales de los 70; es 
el emblemático lugar donde  se rinde homenaje y se recuerda  a quien hace 
ya muchas décadas atrás, sufriera  la “desaparición” por ideas políticas ,el Dr. 
Juan Ingalinella -un universitario de  nuestra ciudad-. Es también dicho Parque, 
el lugar donde se alza la Plaza del Che, homenajeando a Ernesto Guevara, otro 
fundamental hombre que supo atravesar  los pasillos de nuestra Universidad ar-
gentina. En esos ámbitos, en esos espacios desde hace varios años, dialogan 
y se encuentran hombres y mujeres de la Universidad Nacional de Rosario con 
hombres, mujeres y niños de los movimientos sociales y organizaciones barria-
les de la ciudad y donde  se produce el cierre de la Semana de la Extensión en 
esta ciudad de Rosario”.

La feria cultural y social fue pensada como un espacio colectivo donde apre-
ciar  la función de extensión y contemplar que la inclusión social es posible 
alcanzarla a través de las disciplinas relacionadas con el arte y la cultura, y 
que éstas, además, son generadoras de nuevos saberes populares; puesto el 
énfasis en la relación de diálogo e interacción con la comunidad, integrando de 
esta manera la docencia e investigación, donde el compromiso con la sociedad 
se constituye en el principal motor de esta relación.

Núñez nos aporta: “Realizar la feria social y cultural ha significado la posi-
bilidad de que la Biblioteca y la Universidad muestren juntos las experiencias 
comunitarias, sociales y que convoquen a los vecinos y vecinas de los barrios 
a participar activamente, facilitando el encuentro, el diálogo. Esta cercanía se 
facilita a través de músicos, artistas diversos y otras expresiones alternativas 
de  emprendimientos. Ha sido muy importante en este proceso, desde el año 
2013, el tema de organizar un cierre colectivamente, de planificar entre las 
organizaciones y los equipos universitarios intervinientes las actividades y la 
manera de comunicar lo que ha podido realizarse, de lograr que estas “Mues-
tras” sean posibles a partir de contar con diversas expresiones artísticas, ra-
dios, revistas o folletos barriales, donde a su vez cada uno le pone “voz” a lo 
realizado a partir de contarlo en la radio abierta de un medio de comunicación 
comunitaria. (...) Creo que estos encuentros forman parte importante de la ba-
talla cultural que damos en el actual contexto”.

En el acto de apertura del VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria, 
la II Jornada de Extensión de AUGM y las I Jornadas de Extensión de Latino 
América y Caribe, el Ing. Juan Manuel Medina (2015)  expresó: 
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Entendemos también a la extensión como un escenario de aprendizaje que 
permite el encuentro con las organizaciones en el propio territorio. Poder 
romper el acto educativo para pensar en que la formación académica puede 
y debe ser más allá del aula, más allá de sus cuatro paredes; poder que-
brar ese binomio educador-educando y comprender que las organizaciones, 
las instituciones, los gobiernos locales y lo cotidiano del día a día, también 
forman parte del acto educativo y contribuyen en nuestra formación como 
futuros profesionales. De esta manera vamos a generar, no solamente un 
graduado de la Universidad Pública, sino también un ciudadano comprome-
tido. (pp. 15/16)

La Semana de la Extensión 2014 se realizó del 3 al 7 de noviembre. 
En septiembre del año 2014, la Secretaría de Extensión Universitaria de la 

U.N.R. en conjunto con el Consejo Asesor de Extensión Universitaria, organiza-
ron el VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria, la II Jornada de Exten-
sión de AUGM y las I Jornadas de Extensión de Latino América y Caribe en la 
ciudad de Rosario. Fue éste un evento de alcance nacional y latinoamericano, 
que demandó muchos meses de organización; por lo que en algunas reuniones 
de Consejo Asesor, se discutió sobre la realización o no de la misma en dicho 
año, ya que varios integrantes plantearon esta posibilidad. Sin embargo, la 
Secretaría de Extensión consideró que era necesario realizarla, dado que ya es 
una actividad instaurada para muchos. Creemos que este repensar sobre su 
realización o no,  nos permitió asumir la verdadera relevancia bajo la figura de 
la “semana” como una fuerza poderosa de la educación pública, asumir que 
este espacio enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos 
caracteriza como seres humanos, existe un fuerte compromiso en la tarea de 
“democratizar el conocimiento”, como así también pensar en la co-construcción 
de este conocimiento en espacios alternativos a los que ofrece la Universidad. 
Se consolida la estrategia de generar un espacio permanente todos los años 
de extensión universitaria en Rosario.

La Semana de la Extensión 2015 se llevó a cabo del 27 al 31 de octubre, 
en un marco de cambios de autoridades en la Universidad como así también 
en las Facultades. Entonces el desafío era por un lado profundizar la extensión 
crítica, mientras que por otro era solidificar ante las nuevas autoridades, sobre 
todo Consejo Asesor de Extensión Universitaria, la línea política de trabajo en 
la extensión universitaria en Rosario, planteando claramente los procesos de 
curricularización de extensión universitaria, integralidad, como así también el 
protagonismo de los estudiantes y ámbitos populares, a través de sus organiza-



Eje 2: La institucionalización de la extensión y el reconocimiento académico

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

ciones en el trabajo cotidiano. Si bien persiste la presentación de la “Semana” 
en formato más académico, es a partir de este edición que las instancias de 
sectores populares toman aún mayor transcendencia que en las anteriores y 
además se priorizan espacios colectivos y de inter unidades académicas en las 
expresiones públicas de las acciones extensionistas.

En cuanto al cierre de la Semana de Extensión, hay que mencionar que 
surge desde algunos integrantes del Consejo Asesor la crítica al espacio físico 
de cierre, ya que no permite la visibilidad que podría tener en otros lugares 
“céntricos” de la ciudad. Con lo cual se plantea de alguna manera un territorio 
segregado, en el cual “el céntrico” es más cercano y permeable a las propuestas 
universitarias, mientras que “el periférico” ubica a estas expresiones universita-
rias más lejanas, aunque este último es el que realmente permite desde la ex-
tensión crítica el encuentro orgánico entre Universidad y organizaciones sociales.

Esto también genera una discontinuidad en los procesos de extensión crí-
tica en las propias Facultades y la ausencia de propuestas integrales en las 
acciones desarrolladas durante la Semana de Extensión, pero que son una 
muestra significativa del lugar que ocupa la extensión universitaria en la Univer-
sidad por un lado, pero también de la línea política para trabajar desde los pro-
cesos extensionistas. Resulta interesante visualizar el déficit de integralidad, 
de propuestas interdisciplinarias, y también del protagonismo de los estudian-
tes en diversas instancias que tiene el cotidiano en lo universitario, que no se 
suscribe solamente a extensión universitaria, sino que auspician una academia 
claustrada y con una gran deuda al proceso reformista.

Reflexión
A partir de esta reconstrucción histórica, desde la Secretaría de Extensión Uni-
versitaria de la U.N.R. percibimos que las actividades, espacios de realiza-
ción, participación y actividad de cierre han ido modificando y tomando otros 
significados a través del tiempo, como así también el Consejo Asesor de 
Extensión Universitaria.

Se ha dado un cambio de paradigma del año 2012 al 2013 para la Se-
cretaría de Extensión, aunque en muchas Unidades Académicas persiste el 
paradigma anterior. 

Consideramos que la Semana de la Extensión es una actividad ya instalada, 
las autoridades de extensión universitaria  consultan en las reuniones de Con-
sejo en qué fecha se realizará y demás características, ya que es claramente 
un espacio de encuentro y también “cierre” de actividades en el marco del 
calendario académico. 
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Según lo expresado por algunos Secretarios de Extensión que integran el 
Consejo Asesor de Extensión, el Consejo está reconocido como un órgano, 
en el sentido que las Secretarías de Extensión de las distintas Unidades Aca-
démicas se reconocen como parte del mismo, el Consejo instala un canal de 
comunicación constante y sobre todo la posibilidad de tener un espacio donde 
la instalación de agenda, de los temas, sea consensuado entre todos. Antes de 
la conformación de este espacio formal, había vínculo y comunicación entre las 
Secretarías, pero la conformación del Consejo Asesor como tal profundizó y dio 
la posibilidad de un encuentro permanente.

El trabajo del Consejo sigue una línea institucional de políticas extensio-
nistas vinculadas a fortalecer el vínculo entre la Universidad y organizaciones 
sociales, teniendo al estudiante como protagonista en los procesos extensio-
nistas. Consideramos importante fortalecer la participación de organizaciones 
sociales y de estudiantes, como así también la integración de la Universidad 
con el territorio, en busca de un aprendizaje, integral, reflexivo y crítico. Contra-
ponemos al modelo difusionista de extensión universitaria que visualiza una 
relación unidireccional con la comunidad.

Lo elaborado en nuestro trabajo confirma la necesidad de producir docu-
mentos que nos permitan reflexionar en torno a las experiencias de Extensión 
para interpelar nuestras teorías (Desio, Davoli y Miller, 2015), generar nuevos 
conocimientos  partir de vincularnos con otros actores que participen de espa-
cios similares, y convocar a nuevos participantes, generando una metodología 
dialogante. La extensión no debe ser un proceso fragmentario, sino que tiene 
que atravesar transversalmente la formación del futuro profesional, para lo cual 
es ineludible una retroalimentación permanente. 

En función del avance en la propuesta de extensión crítica, nos hemos plan-
teado formatos institucionales que permitan consolidar la integralidad de las 
funciones, la interdisciplina en el abordaje de las problemáticas a trabajar entre 
Universidad y organizaciones, el protagonismo que deben tener los estudiantes 
en la praxis extensionista. Por eso, se generaron dispositivos como el Progra-
ma Integrando y el Programa Académico Territorial, los cuales tienen el objetivo 
estratégico de fortalecer la institucionalidad de las prácticas territoriales uni-
versitarias para solidificar el vínculo con las comunidades, promoviendo una for-
mación integral de los estudiantes mediantes los procesos de curricularización 
y sobre todo integralidad de las funciones universitarias. Donde se permita un 
espacio de encuentro de cátedras con las prácticas en territorios, y a partir de 
ahí cogenerar conocimientos que muchas veces no aparecen en los recortes 
disciplinarios propuestos en los programas de estudios de las cátedras. Cla-



Eje 2: La institucionalización de la extensión y el reconocimiento académico

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

ramente situaciones como las producidas en la Semana de la Extensión nos 
permiten interpelar y recrear las políticas extensionistas en la Universidad.

Instancias como la Semana de extensión nos permiten encontrar las di-
ferentes características del encuentro academia-popular y de alguna manera 
sustancia los procesos políticos de disputas ante la crisis de alternativas a la 
cual somos contemporáneos.
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Resumen
Con el contenido de esta ponencia, aspiramos recuperar y resignificar la importancia 
de los principios de la Reforma Universitaria de 1918, a poco de cumplir cien años, 
en los actuales contextos sociales de las realidades latinoamericanas y caribeñas. 
En ese marco, intentamos aportar diferentes conceptualizaciones que tienen 
que ver, fundamentalmente, con los modos de hacer efectiva la misión social 
que le compete a la Universidad Pública. Además, nos proponemos analizar 
las diferentes modalidades de interacción entre la universidad pública en las 
comunidades de la región, considerando posibilidades y limitaciones. 
Para ello, utilizamos como insumo teórico los aportes recogidos en diferen-
tes encuentros organizados desde las instituciones a las que pertenecemos. 
Mencionamos entre otras las I, II, III y IV Jornadas de Compromiso Social Uni-
versitario, organizadas desde la Federación Nacional de Docentes Universita-
rios –CONADU-, así como las Jornadas Latinoamericanas “Los sentidos de la 
Reforma Universitaria”, llevadas a cabo en la Agremiación Docente Universitaria 
Marplatense, en mayo del corriente año.
Nuestra ponencia plantea tres ejes que, desde nuestra perspectiva, tensionan 
actualmente el quehacer de nuestras universidades. Nos referimos: a ) los alcan-
ces de los principios de la Reforma Universitaria, en los actuales contextos socia-
les de las realidades latinoamericanas y caribeñas; b) las diferentes modalidades 
de interacción entre la universidad pública y las comunidades de la región y c), 
las circunstancias en las que la universidad produce, utiliza, valida y distribuye el 
conocimiento, con el propósito de contribuir a la transformación social.

Palabras Clave
Reforma Universitaria / Compromiso Social Universitario / 
Extensión Universitaria / Conocimiento Socialmente Pertinente / Autonomía
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a.- A modo de introducción
En el presente trabajo confluyen reflexiones, perspectivas y conceptualizacio-
nes de diferentes actores en relación a los sentidos de la universidad, camino 
al próximo  centenario de la Reforma Universitaria de 1918. Los mismos son 
el resultado de construcciones conceptuales que se suceden año a año en 
torno a diferentes publicaciones, espacios de debate e intercambio. Entre 
ellos, destacamos muy especialmente, las recientemente desarrolladas: Jor-
nadas Latinoamericanas Los sentidos de la Reforma Universitaria llevadas a 
cabo en la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum), durante 
los días 8 y 9 de mayo. 

En todos y cada uno de ellos, hemos contado con la participación activa de 
docentes de universidades públicas de nuestro país y también de la región, así 
como integrantes de equipos de gestión, extensionistas, investigadores, traba-
jadores universitarios, estudiantes y otros actores provenientes del campo de 
las organizaciones sociales.

Entendemos que hoy, más que nunca, en contextos dinámicos, complejos 
y de fuerte exclusión social como lo son los de la mayoría de los países de la 
región, nuestras universidades, deben actualizar los debates sobre “sus senti-
dos”, en los albores del centenario de la Reforma Universitaria.  Esto requiere 
reflexionar acerca de las misiones y funciones que le demandan los nuevos 
contextos sociales, culturales, económicos y políticos.  En ese sentido,  adver-
timos  que  desde hace algunos años en buena parte de las universidades de 
América Latina y el Caribe, existe  una fuerte tendencia a repensar su “misión 
social”, resignificando las  ideas de los reformistas de Córdoba. Por todo ello, 
este trabajo intenta contribuir en este debate impostergable.

Creemos que el aporte del movimiento reformista, especialmente en las 
universidades de la región, ha sido central en muchos aspectos pero, en su 
legado, está presente de un modo incuestionable la clara voluntad de construir 
y consolidar una universidad pública “de frente a las problemáticas sociales”. 

En tal sentido, creemos oportuno desplegar algunas perspectivas surgidas 
en las “I Jornadas Nacionales de Compromiso Social Universitario y Políticas Pú-
blicas" (Mar del Plata- 2011). Allí decíamos en relación al Compromiso Social 
Universitario: 

(…) Es “modo de ser Universidad”, que debe atravesar la docencia, la investi-
gación, la extensión y la gestión en continuo diálogo con la sociedad. En este 
marco, la autonomía de las universidades queda al servicio de su compromiso 
social. Es decir, se entiende como el grado de libertad que tienen las institu-
ciones para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este 
país. Así, resulta imprescindible posibilitar trabajos conjuntos, articulados, es-
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tratégicos y continuos con el Estado y las organizaciones sociales. (Cecchi, 
Perez, & Sanllorenti, 2013, p. 205)

b.- Los legados de la reforma. Algunas reflexiones sobre los “sentidos 
en las Universidades de la región”, a la luz de los contextos actuales 
Teniendo en cuenta la perspectiva planteada en el apartado anterior, nos propo-
nemos considerar algunos interrogantes: 

¿Cuáles son los alcances de la Reforma Universitaria en los actuales con-
textos sociales de las realidades latinoamericanas y caribeñas?

En principio, estimamos que resulta interesante formular algunos conceptos 
centrales sobre los legados de la Reforma. Sus principios básicos expresados 
en el Documento Liminar han sido ampliamente difundidos; no obstante, su es-
píritu, sus legados operan como representaciones que nos impulsan a resigni-
ficar constantemente los sentidos de nuestras universidades en estos tiempos 
y estos contextos. 

Carlos Tünnerman Bernheim ex  rector  de  la  Universidad  Nacional Autóno-
ma  de  Nicaragua, sintetizaba: 

 (...) “La Reforma de Córdoba trajo a las Universidades latinoamericanas la 
autonomía universitaria, como su fruto más preciado. Su conquista ha sido funda-
mental para el desenvolvimiento de  las  universidades.  En  cuanto  a  la  “función 
social”  de  la  Universidad,  por  la  cual  abogó el  Movimiento,  la  elección  de  
las  autoridades universitarias  por  la  propia  academia  y  el  cogobierno son 
postulados que hoy están consagrados en las leyes y estatutos universitarios de 
la región. Córdoba marca un hito en la historia de la Universidad latinoamericana: 
La Universidad, después de 1918, no fue lo que ha de ser, pero dejó de ser lo 
que venía siendo, 1918 fue un paso inicial, la condición para que se cumpliera el 
destino de la Universidad en América como Universidad”. (Tünnerman Bernheim, 
2008, p. 17)

Acordamos plenamente con estos conceptos. Existe absoluta coincidencia 
en considerar a la Reforma Universitaria de 1918 como un acontecimiento 
transcendental en la construcción de universidades socialmente comprometi-
das. Sus principios han dotado de sentidos a las instituciones de educación 
superior (IES) de América Latina y el Caribe.

Entendemos, en tal sentido, que resulta imprescindible concebir a la Re-
forma como un debate aún inconcluso que debe ser tomado como reto per-
manente, en el que se asuma una posición necesariamente crítica sobre la 
universidad y sobre su vinculación con la comunidad, en interacción dialéctica. 
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Hoy, transitar ese camino, resulta un desafío impostergable. Se debe incluir el 
análisis de sus acciones, pero también de sus omisiones desde una perspecti-
va crítica y también ética y política.

Creemos necesario recordar algunas perspectivas actuales que constituyen 
un punto de partida inevitable. Citamos entonces las Declaraciones de la Con-
ferencia Regional de Educación Superior. En la misma se expresa: 

(...) “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y 
universal y un deber del Estado. Esta es la convicción y la base para el papel 
estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los 
países de la región.”

En consonancia con las Declaraciones de la Conferencia Regional de Edu-
cación Superior, debemos entender el “derecho a la educación Superior” en el 
más amplio de los sentidos.

Hoy resulta imprescindible garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso 
de todos, especialmente los sectores menos favorecidos; pero eso no resulta 
suficiente. Debemos asegurar que el sentido de nuestras acciones y la demo-
cratización plena de sus resultados, tengan prioritariamente como destinata-
rios a aquellos colectivos sociales en situación de exclusión social.

Todo ello, en el marco de los actuales conceptos de Compromiso Social 
Universitario, nos lleva a resignificar algunos conceptos sobre los “sentidos de 
nuestras instituciones de educación superior” en estos tiempos y en estos con-
textos. Surge de este modo la necesidad imperiosa de interrogarnos sobre los 
conceptos de pertinencia, calidad y autonomía en la Educación Superior.

Citábamos anteriormente la necesidad de reconsiderar que la relación entre 
los conceptos mencionados arriba, nos lleva inexorablemente a tener en cuenta 
los alcances del concepto de pertinencia, que ha tomado resonancia particular 
en el quehacer de las IES de la región, como consecuencia de las profundas 
crisis surgidas luego de la aplicación de políticas neoliberales en los años 90. 
Precisamente, esta situación coloca en primer plano la necesidad de reconcep-
tualizar el tema.

Hablar de pertinencia implica sumergirnos en un concepto polisémico, que 
con matices, alude en términos generales a lo apropiado de un argumento, acti-
vidad o quehacer. Entendemos que en este escenario, las preguntas que debe-
ríamos formularnos en términos de pertinencia de las IES aluden a ¿Qué deben 
hacer las Universidades en estos nuevos escenarios sociales, en particular en la 
región? ¿Cuál es el accionar deseado, adecuado, esperado, apropiado?  

En esta idea de contextualizar las nociones de pertinencia resulta también 
necesario hacer una breve mención sobre la idea de calidad en la educación 
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superior. Desde nuestro punto de vista, ambos conceptos están inexorablemen-
te asociados.

Hablar de calidad de la educación superior, implica adentrarnos en una no-
ción ciertamente controversial, en particular, en estos tiempos en que se produ-
ce una sostenida expansión del sistema, en medio de la presencia de fuertes 
intereses del mercado. La coexistencia de estas tensiones complejiza, condi-
ciona y relega los debates pendientes sobre la construcción del Compromiso 
Social de nuestras universidades. Entendemos que, en ese marco, resulta im-
prescindible esbozar, al menos, algunas consideraciones sobre el concepto de 
calidad de la educación superior.

De todos modos y más allá de estas disputas, sostenemos que entre las 
universidades de la región crece la idea de que la noción de calidad debe es-
tar necesariamente asociada a la pertinencia, la equidad, la responsabilidad 
social, la diversidad cultural. No desconocemos que el concepto de calidad 
está atravesado por otras dimensiones, algunas de ellas francamente contro-
versiales, pero insistimos que hoy resulta inadmisible pensar la calidad de las 
IES desligada de las necesidades de los contextos sociales de los que forman 
parte. (Cecchi, Perez, Sanllorenti 2013, p. 55).

En ese sentido creemos importante citar algunos conceptos de José Días 
Sobrinho:

(…) “la universidad debe abrirse al medio social; pero esto no significa limitar 
su tarea central a la inserción profesional y a dar respuestas pasivas a las 
estructuras económicas. Más allá de funcional y articulada con requerimien-
tos naturales del mercado, la Educación Superior tiene un papel civilizador 
justificado por valores comunes en los miembros de la comunidad académica 
y científica. Las respuestas de la Educación Superior a las demandas de la 
sociedad han de basarse en la capacidad reflexiva, rigurosa y crítica de la 
comunidad universitaria cuando define sus finalidades y asume sus compro-
misos”. (Días Sobrinho 2008; s/p).

Adherimos a estos conceptos, pero también entendemos que la universidad 
debe consolidar su lugar en el “espacio de lo público” transformándose en una 
caja de resonancia de los grandes acontecimientos de la sociedad. En tal sen-
tido, debe habituarse a rendir cuentas y a fijar posiciones frente a los sucesos 
importantes de la comunidad, del país y de la región.

Tal lo explicitado con anterioridad, entendemos entonces que existe una 
estrecha relación entre los conceptos de pertinencia y calidad de las IES. Su-
mamos a ellos el vínculo también próximo, con el de autonomía. Sin el pleno 
ejercicio de la autonomía las Universidades no pueden repensar libremente su 
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ethos, en términos de los valores que subyacen en cada una de sus acciones 
y también -por qué no - de sus omisiones. Esta noción de autonomía debe ser 
entendida como un insumo sustancial para la toma de decisiones en su rela-
ción pertinente con el Estado, las organizaciones y la sociedad en su conjunto. 

Paro ello, debería considerar fundamentalmente los valores implícitos en la 
producción, apropiación y distribución del conocimiento, así como en sus deci-
siones sobre la formación de los profesionales. Esta imprescindible libertad aca-
démica resulta un aspecto innegociable para definir sus prioridades y tomar sus 
decisiones según los valores públicos que sostienen su relación con la sociedad.  

c.- Universidad y sociedad. Conceptos, tensiones 
y prácticas actuales de interacción social 
En relación a lo expresado más arriba, nos preguntamos: ¿Hemos sido capaces 
de construir instancias democráticas y participativas que posibiliten una interac-
ción transformadora entre la universidad y las comunidades de la región? 

Desde las actuales concepciones de Compromiso Social Universitario consi-
deramos que a pesar de las transformaciones que se sucedieron, en particular 
en los últimos años, el sistema universitario actual aún sostiene y reproduce un 
modelo iluminista, que más allá del discurso cotidiano, muchas veces alimenta 
una relación distante con los problemas concretos de las comunidades. Estas 
prácticas, frecuentemente naturalizadas, perpetúan asimetrías que erosionan 
oportunidades para construir mayor cohesión social. 

No obstante, entendemos que existen desde hace algunos años otras estra-
tegias de intervención comunitaria que dan cuenta de modalidades que sitúan 
tales formas de interacción tradicional desde perspectivas críticas. Todas ellas 
pretender dotar de nuevos sentidos a las relaciones con la comunidad reconsi-
derando la participación protagónica de todos los actores sociales desde una 
perspectivas  en la que se suceden “transformaciones multidimensionales”. 

En este contexto, pensamos que la Extensión constituye la mayor voluntad 
transformadora tanto al interior de la universidad como en su interacción con 
el entorno.

“La Extensión, desde una universidad democrática, autónoma, crítica y creati-
va, parte del concepto de la democratización del saber y asume la función social 
de contribuir a la mayor y mejor calidad de vida de la sociedad”. (Menéndez, G., 
1997, p.27)

En ese sentido, incorporamos a Arocena, Rodrigo, cuando dice…

“Concebimos a la extensión universitaria como el conjunto de actividades de 
colaboración entre actores universitarios y no universitarios, en formas tales 
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que todos los actores involucrados aportan sus respectivos saberes y apren-
den en un proceso interactivo orientado a la expansión de la cultura y a la 
utilización socialmente valiosa del conocimiento con prioridad a los sectores 
más postergados”. (Arocena, R., 2013, p.11)

No obstante, entendemos que a pesar esas conceptualizaciones claras y de 
los avances incuestionables en las modalidades de interacción con la comuni-
dad, aún queda mucho por hacer. Probablemente, el principal desafío radique 
en generar cambios en la cultura institucional hacia el interior de nuestras 
universidades, de modo tal que puedan asumir y sostener con profunda con-
vicción verdaderos compromisos en su quehacer en estrecha relación con las 
problemáticas sociales.

Pero la intervención territorial no es un mero acto voluntarista. Debemos 
ser conscientes que resulta imprescindible construir fundamentos, conceptos, 
metodologías y herramientas concretas para generar vínculos transformadores. 
Estas circunstancias posibilitarán, sin lugar a dudas, configurar acciones sos-
tenibles que nos impulsen a desechar definitivamente esos vínculos oportunis-
tas, asistemáticos que sólo remiten a nuestras propias necesidades.   

También debemos ser conscientes del alcance de nuestras intervenciones y 
una vez más, apartarnos de las perspectivas iluministas. Es así que el trabajo 
en territorio constituye una ocasión irremplazable en el que transcurren trans-
formaciones multidimensionales.

Una de ellas está relacionada a la oportunidad de proporcionar nuevos sen-
tidos a las relaciones con otros actores y colectivos sociales. Esta perspectiva, 
contribuye definitivamente en la formación integral de los estudiantes en tanto 
comprenden el alcance de sus intervenciones en diálogo con otros saberes, 
otras historias, otras vivencias. En suma, con la participación efectiva de es-
tudiantes y docentes en territorio, a través de la extensión, se observa que se 
producen cambios actitudinales y de conocimiento en todos los actores involu-
crados, -los universitarios y también de la comunidad extrauniversitaria. Es por 
eso que resulta imperativo recuperar el protagonismo estudiantil en las relacio-
nes con el entorno social; la extensión resulta una oportunidad ineludible.

Uno de las tendencias más interesantes desde nuestra perspectiva, que 
contribuye, sin dudas, a la consolidación del compromiso social de las univer-
sidades, está relacionada con los procesos de curricularización que, con sus 
particularidades, se multiplican en la región. Existen, en tal sentido, iniciativas 
claras, sistemáticas y sostenidas a largo plazo, que contribuyen a profundizar 
instancias de análisis y discusión sobre las problemáticas más acuciantes, 
apoyando luego con clara decisión política, las intervenciones comunitarias. 
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Encontramos experiencias disímiles en muchos de los países de nuestra 
región. En algunos de ellos, existen leyes o disposiciones en las que la expe-
riencia en comunidad constituye un requerimiento insoslayable para su gradua-
ción. En otros países, vemos que algunas instituciones de educación superior 
poseen normativas institucionales específicas, que avalan la realización de ex-
periencias comunitarias insertas en las currículas, también como requisito de 
graduación. En otras, forma parte de  requerimientos de algunas carreras o de 
algunas asignaturas. En todas ellas, con sus particularidades y con diferentes 
niveles de avance, existe un claro consenso en el valor transformador de las 
experiencias en comunidad.  

En este contexto, pensamos que la extensión constituye la mayor voluntad 
transformadora tanto al interior de la universidad como en el resto de la sociedad. 
Consideramos que la extensión, desde una universidad democrática, autónoma, 
crítica y creativa, parte del concepto de la democratización del saber y asume la 
función social de contribuir a la mayor y mejor calidad de vida de la sociedad.

 Sin embargo, continúa siendo un proceso marginal en la vida institucional. 
Precisamente, entendemos que a través de la extensión, se debe “jaquear” 
permanentemente el quehacer de las instituciones de educación superior, in-
terpelando en forma sostenida el acto educativo y la agenda investigadora, en 
relación dialógica y sostenida con otros actores sociales. Precisamente, las vo-
ces de estos últimos expresan enfáticamente que la universidad debe entender 
que los vecinos también son actores imprescindibles con conciencia crítica, con 
vivencias directas y, por lo tanto, su mirada no debe estar ausente”. Generar 
verdaderos espacios de diálogo honesto, sincero y sostenido constituye el úni-
co camino posible para profundizar una genuina democracia participativa. 

En tal sentido, consideramos que no cualquier vínculo transforma, sino 
aquel basado en la participación real de los estudiantes, docentes y actores 
sociales integrando procesos dinámicos, sostenidos que involucren las funcio-
nes sustantivas de las Universidades.

Consideramos muy pertinente el punto de vista de Humberto Tommasino 
cuando considera que, en las prácticas de Extensión… 

“…se debe dar un salto de calidad y pasar de la lógica de Proyecto a la de la 
presencia institucional, orgánica, permanente, sistemática y dialógica con el 
territorio. Esto implica reafirmar el “sentido político de nuestras instituciones”. 
(Tommasino Humberto, 2013)
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d.- Conocimiento y Transformación social. Producción, 
apropiación, distribución y utilización. Tendencias
El conocimiento, sin lugar a dudas, constituye uno de los aspectos nucleares ín-
timamente relacionado a los conceptos de Compromiso Social Universitario. En 
ese aspecto, nos preguntamos: ¿el conocimiento producido con la intervención 
de las instituciones de educación superior logra, efectivamente, su propósito de 
contribuir a la transformación social?

Existen acuerdos irrefutables en valorizar la trascendencia del conocimiento 
como un insumo imprescindible en la transformación social. No obstante  ob-
servamos que, en la actualidad, aún predomina el modelo tradicional, de cono-
cimientos fragmentados por las diferentes disciplinas, cuyos criterios de verdad 
y validez lo proponen las comunidades científicas.

Si bien es cierto que con este modelo se han formado generaciones de no-
tables científicos, profesionales y docentes, resulta insuficiente a los fines plan-
teados, porque queda acotado a un número muy reducido de personas. Hay que 
construir un modelo que necesariamente debe articularse con toda la sociedad 
y sea emergente de un modelo cultural propio de cada contexto histórico-social.

Coincidimos en que:

(…) la supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas 
impide, a menudo, operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe 
dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus 
contextos, sus complejidades, sus conjuntos” (Morin, 1999, s/p).

Somos absolutamente conscientes en la necesidad de resignificar la pro-
ducción de conocimientos en términos de su pertinencia social. Entendemos 
que las situaciones tan críticas como las que vive nuestra región, difícilmente 
puedan ser abordadas desde las perspectivas del conocimiento monodiscipli-
nar, fuertemente arraigado en la cultura universitaria; por el contrario, requieren 
de una aproximación interdisciplinaria.  

Esto implica tener claramente presente  qué conocimiento es necesario para 
generar transformación social, cómo, con quién y para quién producimos ese 
conocimiento, así como los formatos de apropiación social. Asimismo, surgen 
otros interrogantes complejos vinculados al modo de establecer el problema 
sobre el cual intervenir, los procesos a movilizar para promover que los actores 
sociales se apropien del conocimiento, así como los modos de garantizar ins-
tancias de convalidación social. Todo ello, sostenido con la profunda convicción 
que nuestras retóricas y nuestras acciones, frecuentemente refuerzan relacio-
nes de subordinación.



Eje 3: La Reforma Universitaria del '18 y la extensión universitaria: vigencia, re-significación y prospectiva

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Así, nuestra perspectiva sobre el quehacer en territorio no debiera abando-
nar una mirada permanentemente crítica y reflexiva. Muchas veces escucha-
mos desde diferentes actores comunitarios, frases tales como: “ustedes no 
están entendiendo lo que está pasando acá”. Esto, en términos de verdadero 
Compromiso Social Universitario, debiera transformarse en una reflexión cons-
tante en nuestras intervenciones en territorio.  

En tal sentido, en consonancia con Sturniolo y Naidorf (2013) entendemos 
el territorio como: 

(...) espacio que supera lo geográfico, como flujo de relaciones políticas, socia-
les, culturales y económicas; flujo de relaciones intersubjetivas que permiten 
experiencias de intercambio, diálogo y aprendizaje colectivo, que conforman 
una trama donde se entrelazan los intereses de los diversos actores de la so-
ciedad: Universidad, Estado, Empresas locales, Movimientos sociales, la calle.

Frecuentemente, advertimos que los problemas que se le plantean a los 
actores universitarios cuando trabajan en el territorio están relacionados a la 
identificación correcta y compartida de las demandas, la satisfacción adecuada 
de tales demandas, así como la evaluación de las consecuencias que se pre-
sentan cuando las mismas contradicen los tiempos, las prioridades o las deci-
siones en términos de políticas públicas. Asimismo, debemos ser claramente 
conscientes sobre la necesidad de construir indicadores acordes de validación 
de dicho conocimiento bajo reglas específicas, contemplando, en primer térmi-
no, la efectiva transformación social.

Además, resulta necesario que consideremos que los tiempos de las univer-
sidades frecuentemente no se corresponden con los tiempos de los problemas 
de las comunidades. En tal sentido, debemos ser conscientes que cualquier 
impacto sobre lo que investiguemos va a ser un impacto diferido, así como el 
modo en el que evaluamos, la existencia de logros reales en la intervención de 
un profesional o de la presencia de un nuevo conocimiento. 

En suma, consideramos importante tener en cuenta que el conocimiento 
planteado como insumo de transformación social debe producirse en el con-
texto de aplicación, con la presencia protagónica de todos los actores sociales 
involucrados. Pero, todo ello, nos induce a reafirmar que el desafío fundamental 
radica en los modos de poner en un diálogo franco y sostenido la investigación 
y la extensión.

Además, observamos, con preocupación, que la mayoría de las investigacio-
nes en marcha, se realizan en las universidades, pero, paradójicamente, casi 
ninguna de ellas participa efectivamente en las políticas públicas. El desafío 
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radica, entonces, en construir con los Estados y otros actores comunitarios las 
articulaciones indispensables para generar oportunidades de transformaciones 
reales y autosustentadas. De ese modo, resulta imprescindible resignificar la 
importancia de la participación orgánica y permanente de las universidades en 
las decisiones de los gobiernos locales.

Advertimos, también con preocupación, que a nivel mundial, no sólo regio-
nal, existen mecanismos en los que sólo se valoran y ponderan las publicacio-
nes científicas indexadas.  

Esto trae consecuencias desafortunadas. Por un lado, observamos a una 
buena parte de la comunidad científica alienada por la necesidad imperiosa 
de publicar, por el sólo hecho de mantenerse dentro del sistema. Pero por otro 
lado, también como consecuencia de lo antedicho, vemos un fuerte condicio-
namiento, tanto en la selección de temas de investigación como en el modo 
de llevarla a cabo; así, frecuentemente se privilegian tendencias o “temas de 
moda” para la comunidad científico-académica de escala global y se desatiende 
el abordaje de problemáticas trascendentes para las comunidades. Así, se ob-
serva con frecuencia, que la autonomía universitaria lejos de revertir o modificar 
este esquema sólo se ha usado para profundizar tales debilidades al interior del 
sistema universitario.

La consideración de estos interrogantes reactualiza la idea de la Reforma 
Universitaria como un debate inconcluso, dinámico, inacabado en tanto se tra-
ta de procesos complejos, cuya resolución implica asumir decididamente un 
protagonismo político transformador. Pero debemos ser conscientes, en todo 
momento, de la dimensión colectiva del derecho a la educación superior y, en 
tal sentido, considerar qué es lo que “verdaderamente” estamos haciendo para 
asegurar ese derecho, en particular, frente a las necesidades de los sectores 
menos favorecidos. 
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Resumen
Esta ponencia se propone realizar una contribución para pensar los desafíos 
de la Universidad Pública, en un contexto especialmente relevante para nuestra 
historia, nuestra identidad y nuestra misión, que es el próximo centenario de la 
Reforma Universitaria, a celebrarse en junio de 2018. Con este objetivo gene-
ral, realizaremos en el primer apartado un somero recorrido histórico para con-
siderar la Reforma Universitaria de 1918 como un hecho político trascendente, 
ocurrido en una Córdoba de espíritu colonial, al decir de Portantiero (1987) 
“adormecida por un pesado sopor hispánico y clerical”, pero que fue capaz de 
adquirir una proyección latinoamericana, con una vocación de profunda transfor-
mación social, más allá del reordenamiento de las casas de estudio.
En el segundo apartado, nos detendremos sobre la consideración de situación 
actual de la Universidad Pública, tratando de sopesar sus avances, construc-
ciones y aportes, frente a la pérdida de prioridad del bien público universitario 
en las políticas públicas, entre los bienes públicos producidos por el Estado, 
panorama que Sousa Santos (2004) describe como las tres crisis que enfren-
ta la universidad pública: la crisis de hegemonía, la crisis de legitimidad y la 
crisis institucional.
Por último, el tercer apartado está dedicado a considerar el centenario de la 
reforma universitaria como una oportunidad para pensar la Universidad Pública 
en clave de futuro, resignificando los valores reformistas, profundizando su sen-
tido emancipador y democrático. Volviendo al objetivo general propuesto más 
arriba, consideramos que la pregunta ¿qué Universidad queremos para el siglo 
XXI?, es habilitadora de una discusión colectiva, más que oportuna, necesaria, 
donde esperamos realizar nuestra contribución. 
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“Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena 
que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica
 y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre 

que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país 
con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos 

quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. 
Las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando 

sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana.”
Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria 

“La Universidad, después de 1918, no fue lo que ha 
de ser, pero dejó de ser lo que venía siendo.”

Germán Arciniegas

1. La Reforma Universitaria de 1918. Breve 
recorrido por una historia trascendente.
La Reforma Universitaria de 1918 implicó un serio cuestionamiento a la univer-
sidad tradicional, que en Latinoamérica toda era aún el reflejo de estructuras 
coloniales, que no habían conseguido transformarse con los procesos de In-
dependencia, conservando un carácter hispánico y clerical (Portantiero, 1987) 
(Tünnermann, 2008). En este sentido, tanto en los siglos de la colonia como en 
el primer siglo de las Repúblicas libres, la universidad no había hecho más que 
responder a los intereses de los sectores dominantes, detentadores del poder 
político y económico.

Con la 1era Guerra Mundial (1914-1919), la Revolución Rusa (1917) y la 
Revolución Mexicana (1910) como telón de fondo, la Reforma Universitaria dio 
cuenta de la confrontación entre una sociedad que experimentaba notables 
cambios en su configuración social, que había elegido por primera vez a un pre-
sidente radical –Yrigoyen- a través del voto universal, secreto y obligatorio, y una 
universidad anclada en principios y valores obsoletos. Siguiendo a Portantiero 
(1987: 30), para 1918, la Argentina y la Universidad de Córdoba eran dos polos 
de una contradicción: “la Universidad, fundada en 1613, era un reducto de la 
tradición reaccionaria, un bastión ultramontano en un momento en que el país, 
desde hacía algo más que dos décadas, había iniciado un proceso de moderni-
zación tras ser introducido por el capital imperialista en el capitalismo mundial.” 
La Universidad de Córdoba “era una universidad de abogados, de engolados 
doctores en la que no entraba el método científico experimental, en la que se 
enseñaba teología y derecho público eclesiástico, en donde Haeckel, Darwin 
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o Stammler eran autores heréticos y en donde, a título de mero ejemplo, los 
programas de filosofía incluían temas tales como Deberes para con los siervos.”

En este marco, Risieri Frondizi (1971) sostiene que la reforma tuvo una ins-
piración de raíz liberal burguesa y anti-clerical, que se transformaría luego en 
anti-militar y anti-imperialista. Al decir del autor, los reformistas pronto advirtie-
ron la complejidad del problema universitario y su conexión con el problema na-
cional. De allí que para muchos de ellos la consigna de la reforma universitaria 
se convirtiera en la consigna de la reforma social. En este sentido, circunscribir 
el análisis de la reforma universitaria al campo pedagógico sería un desacierto, 
en función de la influencia notable que este proceso tuvo en el desarrollo so-
cial y político de Argentina y Latinoamérica. Como señala Darcy Ribeiro (1971: 
152) “el ideario de la reforma, expresado admirablemente en el Manifiesto de 
Córdoba, correspondía [como era inevitable] al momento histórico en el que ella 
se desencadenó y al contexto social latinoamericano, cuyas elites intelectuales 
empezaban a tomar conciencia del carácter autoperpetuante de su atraso en 
relación a las otras naciones y de las responsabilidades sociales de la universi-
dad, para reclamar una modernización que las volviese más democráticas, más 
eficaces y más actuantes hacia la sociedad.”

De esta manera, el programa de la Reforma Universitaria excedió los as-
pectos puramente pedagógicos, e incluyó una serie de aspiraciones políticas 
y sociales, expresadas ya en el Manifiesto Liminar de 1918. En este sentido, 
la autonomía universitaria, la docencia y la asistencia libre, la elección de las 
autoridades por los propios actores universitarios y el co-gobierno, son ejes que 
guardan relación con la organización académica e institucional, consagrados 
hoy en leyes y estatutos universitarios en toda la región, pero que guardan tam-
bién un profundo significado social y político, donde cobra especial relevancia el 
concepto de extensión universitaria. Como señala Tünnermann (2000: 78) “la 
misión social de la universidad constituía, como se ha dicho, el remate progra-
mático de la reforma. De esta manera, el movimiento agregó al tríptico misional 
clásico de la universidad, un nuevo y prometedor cometido, capaz de vincularla 
más estrechamente con la sociedad y sus problemas, de volcarla hacia su 
pueblo, haciéndolo partícipe de su mensaje, transformándose en su conciencia 
cívica y social. Acorde con esta aspiración, la reforma incorporó la extensión 
universitaria y la difusión cultural entre las tareas normales de la universidad 
latinoamericana y propugnó por hacer de ella el centro por excelencia para el 
estudio objetivo de los grandes problemas nacionales.”

Como ya se ha mencionado, es importante considerar la proyección inter-
nacional del movimiento reformista. Más allá de sus elementos comunes, que 
permitieron dar  a la reforma su volumen continental, es posible identificar par-
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ticularidades en los distintos casos nacionales. En este sentido, aclara Portan-
tiero (1987: 13) “no fueron las mismas las vicisitudes del movimiento en la Ar-
gentina, donde alcanzó su plenitud como realización típicamente universitaria, 
que en el Perú, donde devino partido político a través del APRA; que en México, 
donde sólo fue un capítulo dentro de una revolución nacional o, finalmente , que 
en Cuba, donde permaneció a través del tiempo como una fuerza revolucionaria 
latente que se expresará incluso como un elemento importante en la organiza-
ción del movimiento 26 de julio.”

Desde entonces, varias décadas de política latinoamericana han transcu-
rrido tributando, de alguna manera, al movimiento reformista. Sin embargo, 
nuevas realidades definen a los países de la región, con algunas tendencias 
comunes pero también con procesos singulares. De la misma manera, la Uni-
versidad y los actores que la constituyen, se ven interpelados por un escenario 
de profundas transformaciones, que ponen en cuestión sus formas de organi-
zación, de producción de conocimientos y de vinculación con la sociedad. ¿Cuál 
ha de ser la vigencia de los principios reformistas para encarar estos desafíos? 
A esta discusión esperamos hacer un aporte en los próximos dos apartados.
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“Siete prejuicios sobre la educación superior: 
1er prejuicio: La educación superior debe ser 

para una elite y no para las masas.
2do prejuicio: La educación superior disminuye la calidad 

conforme se imparte  a un mayor número de gente. 
3er prejuicio: Solo una proporción mínima es apta para la 

educación  superior (digamos el 0.01 o el 1 por mil) 
4to prejuicio: Para la educación superior se debe seleccionar a los más aptos.

5to prejuicio: No se debe proporcionar educación superior 
más allá de las posibilidades de empleo.

6to prejuicio: El Estado ya está gastando bastante en educación superior. 
La educación superior no debe ser gratuita o semi gratuita.

7mo prejuicio: No se debe querer que todos sean profesionalistas. 
Sería horrible un mundo en el que no hubiera obreros.”

Pablo González Casanova (1971)

2. La Universidad Pública hoy
Distintos autores (Landinelli, 2009; Sousa Santos, 2004; Gentili, 2008; Tünner-
mann y Chaoui, 2003;  Riveros, 2007) coinciden en que la profundización del 
proceso de globalización, asociado a la lógica del capitalismo trasnacionaliza-
do, incidió fuertemente sobre las políticas educativas en América Latina, “po-
niendo en entredicho los beneficios que para las sociedades en general tiene 
la expansión de las oportunidades de acceso al conocimiento especializado, la 
democratización de su organización y la conceptualización del suministro de la 
educación superior como responsabilidad estatal.” (Landinelli, 2009: 205)

En este marco, Boaventura de Sousa Santos (2004: 11, 12) analiza el pre-
sente de la Universidad Pública poniendo de manifiesto la existencia de tres 
crisis, íntimamente ligadas entre sí. En primer lugar, una crisis de hegemonía, 
resultante de la contradicción entre las funciones tradicionalmente atribuidas a 
la Universidad –el desarrollo del pensamiento crítico y los conocimientos cien-
tíficos y humanistas necesarios para la formación de las elites-, y la producción 
de conocimientos instrumentales necesarios para la formación de la mano de 
obra requerida por el desarrollo capitalista. Segundo, una crisis de legitimidad 
producto de la contradicción entre la jerarquización de saberes especializados 
y las exigencias sociales y políticas de democratización de la universidad, y de 
igualdad de oportunidades en el acceso. Finalmente, una crisis institucional, 
resultado de la contradicción entre la autonomía de la universidad para definir 
sus valores, objetivos y estrategias, y la presión creciente para la implantación 
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de criterios de eficiencia y productividad propios de la lógica empresarial, aje-
nos a su identidad y naturaleza. Esta última contradicción sería la más delica-
da, ya que la autonomía científica y pedagógica de la universidad se asienta 
en la dependencia de los recursos estatales, en un contexto donde los bienes 
públicos universitarios han perdido prioridad entre los bienes públicos produci-
dos por el Estado. (Sousa Santos, 2004: 14)

Las universidades latinoamericanas enfrentan una paradoja, señala Lan-
dinelli (2009: 211). Mientras los gobiernos valoran, en el plano retórico, al 
conocimiento como una pieza clave para el desarrollo y el bienestar de las so-
ciedades, y reciben una demanda social sin precedentes por el acceso a la edu-
cación superior, la situación de las universidades públicas no es identificada 
con el interés común, sino con fines particulares, que resultan excesivamente 
para el presupuesto estatal1. Esto ha deteriorado el prestigio social de la edu-
cación superior en la región, así como ha socavado sus capacidades para dar 
respuesta a las demandas acuciantes de su tiempo.

Las invalorables actividades de investigación que se realizan en las univer-
sidades, prosigue más adelante el autor (2009: 219), al no ser meramente 
instrumentales ni orientadas por los designios del sector privado, son miradas 
con desconfianza por éste, así como por muchos actores gubernamentales. 
Esta situación ha generado una brecha respecto de los desarrollos científicos 
y tecnológicos producidos en otros centros, y ha afectado  la capacidad de los 
conocimientos desarrollados para dar respuesta frente a las agendas locales. 
Por ejemplo, cuando analiza la relación entre la universidad y el mundo producti-
vo que tuvo lugar en Argentina a partir de las reformas de los años ´90, Bertoni 
(2001: 69) señala “una resignificación hacia un modo de financiamiento de 
supervivencia institucional, más que una relación hacia la producción y distribu-
ción de conocimiento académico, de aplicación al mundo productivo.” 

Es preciso tener en cuenta, además, que desde mediados del siglo XX, pri-
mó una dinámica de notable segmentación y especialización en el desarrollo de 
los sistemas educativos. Ello facilitó la configuración del sistema universitario 
bajo una lógica de archipiélago, compuesto por instituciones con sentidos, es-

1) Al respecto, es oportuno examinar los argumentos presentes en el debate público, de 
descrédito a las investigaciones en el área de Ciencias Sociales, expresados durante el conflicto 
iniciado en 2016 por el recorte de vacantes en las becas doctorales, posdoctorales y para el 
acceso a la carrera de Investigador de CONICET. Conflicto que por cierto no ha sido solucionado, 
y que da cuenta de una nueva línea gubernamental de política pública para el campo científico 
en Argentina. Este escenario, este clima de época, también contextualiza la lucha docente de 
todos los niveles, que ha tenido vitales expresiones en lo que va del año 2017, como las 
marchas federales por la educación pública y la Escuela Itinerante.
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tructuras y resultados extremadamente diversos (Gentili, 2008). En este marco, 
debemos subrayar los esfuerzos institucionales que se vienen realizando, por 
dar cuenta de las transformaciones espaciales, geográficas y epistemológicas, 
por superar la lógica de la “federación de Facultades”, que funcionan como 
organismos insulares, autorreferidos a disciplinas como compartimientos es-
tancos2, privativos de espacios excluyentes y realidades puramente nacionales 
(Landinelli, 2009). 

Deben destacarse también las acciones institucionales orientadas a la cons-
trucción y el fortalecimiento de redes nacionales e internacionales simétricas y 
equitativas, en un proceso donde las tecnologías de la información y la comuni-
cación se presentan como herramientas fundamentales. También las acciones 
de vinculación y cooperación orientadas al abordaje multidisciplinar de distintos 
temas de interés público, y la creatividad y la innovación puestas al servicio de 
la construcción de nuevos y mejores canales de comunicación con la diversidad 
de actores sociales y políticos, como elementos sustanciales de la finalidad 
pública de la Universidad, reivindicando la necesidad de integrar la docencia, la 
investigación y la extensión en una dimensión internacional, intercultural e inter-
disciplinar. En este sentido, inmersas en un panorama complejo, con matices y 
claroscuros, las instituciones universitarias han intentado motorizar procesos 
de reconfiguración de los alcances de su misión pública, buscando responder 
desde el compromiso democrático y el fomento  de la participación a los desa-
fíos planteados por la sociedad del conocimiento. (Landinelli, 2009).

En un mundo de creciente inequidad, la Universidad Pública sigue siendo un 
espacio de creación de ciudadanía, con capacidad crítica para participar en la 
construcción colectiva de las estrategias de desarrollo. Por ello, el futuro de los 
países latinoamericanos está asociado a la existencia de universidades y siste-
mas de educación superior exigentes, dinámicos y capaces de generar, aplicar 
y distribuir democráticamente el conocimiento científico y tecnológico, propi-
ciando el acceso a la formación intelectual y técnica de excelencia, por parte 
de vastos sectores de la población, considerando el espacio del saber desde la 
perspectiva de los derechos ciudadanos (Tünnermann y Chaoui, 2003).

2) En el marco de todos estos esfuerzos, que la Universidad Nacional de Rosario realiza siste-
máticamente, se considera oportuno hacer referencia a una experiencia inédita para esta Casa 
de Altos Estudios, que es la creación conjunta de la Licenciatura en Turismo, a la que están 
abocadas nuestra Facultad de Ciencia Política y RRII  y la Facultad de Ciencias Económicas y 
Estadística, producto de esta visión compartida en relación a la posibilidad de abordar interdis-
ciplinarmente un tema de creciente relevancia, tanto en el campo académico como en el plano 
del desarrollo territorial y económico. Una disciplina sobre la cual no existía ninguna oferta de 
grado en el sistema público de educación en toda la provincia de Santa Fe.
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“Por consiguiente, y dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, 
la propia educación superior ha de emprender la transformación y la 

renovación más radicales que jamás haya tenido por delante, de forma que 
la sociedad contemporánea, que en la actualidad vive una profunda crisis 
de valores, pueda trascender las consideraciones meramente económicas 

y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas.”
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI - UNESCO

3. Una oportunidad para pensar la Universidad Pública en clave de futuro
Hemos de reconocer, siguiendo a Chiroleu (2001:9), que las instituciones uni-
versitarias han sido en cierta medida reacias a pensarse a sí mismas, a pesar 
de que ellas trabajan cotidianamente enseñando, investigando y realizando ac-
tividad extensionista sobre los más variados temas y áreas disciplinares. Sin 
embargo, “no muy a menudo reflexionan sobre las condiciones de producción 
de sus saberes, sobre sus problemas internos u organizacionales o sobre las 
dificultades de su inserción en el medio social.”

De todas maneras, frente a esta dificultad incómoda de los universitarios 
para pensarnos a nosotros mismos, consideramos que el centenario de la Re-
forma nos interpela en un sentido potente e inquietante. Puesto que, ¿cómo 
será posible conjugar la protección democrática de los derechos civiles, polí-
ticos y sociales, con el desarrollo económico y con medidas que impidan las 
desigualdades extremas, sin universidades dispuestas a enfrentar, pensar, y 
promover respuestas para estos desafíos? Si la Universidad aspira, entre otras 
misiones,  a realizar una lectura crítica de la sociedad que le permita identificar 
problemáticas, formular preguntas, objetivos, estrategias, y procurar la búsque-
da de respuestas y soluciones, habrá de ser, necesariamente, rigurosamente 
crítica de su propio funcionamiento (Erbetta, 2001). 

Justamente, el movimiento de 1918 había entendido a la reforma como 
un proceso de reflexión sobre la Universidad, y al mismo tiempo, de cambio 
estructural en las modalidades de gestión y administración académica. El mo-
vimiento se propuso así pensar políticamente la institucionalidad universitaria 
para dotarla de nuevos sentidos y transformarla colectivamente (Gentili, 2008). 
¿Cómo resignificar entonces el legado reformista para pensar la universidad en 
clave de futuro? En este marco, el aniversario de la Reforma Universitaria nos 
compele a impulsar en la agenda del debate público la pregunta por la función 
social de la Universidad Pública, recuperando y actualizando los principios refor-
mistas. Ello supone que es necesario transformar nuestras universidades para 
trasformar nuestras sociedades. También supone dar cuenta de la estrecha 
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relación que tiene lugar entre el modelo de sociedad vigente y el modelo de 
universidad disponible. De esta forma, el debate sobre la función social de la 
universidad ha de enmarcarse siempre en la disputa en torno al proyecto nacio-
nal que pretendemos (Gentili, 2008). 

Reformular la herencia notable del movimiento reformista en el marco de 
una nueva coyuntura, supone además reivindicar el contenido ético de su dis-
curso (Gentili, 2008), sus definiciones sobre la Universidad y sus prácticas 
cotidianas, en un contexto donde, cien años después de la Reforma Univer-
sitaria, América Latina continúa siendo la región más injusta del planeta. Por 
tanto, para quienes tenemos el privilegio de ser universitarios, la neutralidad no 
puede ser una opción frente a esta realidad. Y el posicionamiento ético, un im-
perativo para comprometernos en tan necesaria empresa: incidir positivamente 
sobre nuestras realidades. Próximos a celebrar el centenario de la Reforma 
Universitaria, la pregunta por la excelencia académica tendrá que ver entonces, 
con la definición de una serie de metas estratégicas en relación a ejes priorita-
rios, como la innovación en la construcción colectiva del conocimiento y en los 
modos de vinculación institucional, la participación con equidad y la incidencia 
en los grandes temas de la agenda pública. Esta es una gran oportunidad para 
reflexionar sobre qué Universidad queremos para el siglo XXI, qué principios 
rectores deben guiar su desarrollo institucional, su producción científica, su 
vínculo con la comunidad.

Al respecto, destacamos con Landinelli (2009: 220, 221) los siguientes ejes 
de trabajo, que dan cuenta de esta convicción, este interés por perfeccionar la 
forma y alcance de la misión universitaria en un sentido integral y emancipador:
 – La renovación pedagógica, la incorporación crítica de las nuevas tecnologías 

comunicacionales y de manejo de datos, la conformación de campos interdisci-
plinarios de enseñanza y práctica profesional;
 – La expansión de los programas para la capacitación continua de los gradua-

dos universitarios;
 – El fortalecimiento de los posgrados orientados al desarrollo de la actividad 

científica y la generación y consolidación de especialistas en los distintos cam-
pos del conocimiento y áreas disciplinares;
 – La promoción de las políticas para la profesionalización del personal acadé-

mico: concursos, potenciaciones, evaluaciones;
 – La curricularización de la extensión universitaria y la jerarquización de las 

actividades de transferencia a distintos sectores de la comunidad, donde se 
aporte conocimiento pertinente para la resolución de demandas y problemas 
sociales concretos;
 – El fomento de los procesos de innovación;
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 – La incorporación, difusión y fortalecimiento de la perspectiva de género, 
tanto en los espacios administrativos y del gobierno universitario, así como 
también en las currículas académicas;
 – La mejora de los mecanismos de gobierno democrático y de gestión admi-

nistrativa de los espacios universitarios, a través de la incorporación de dispo-
sitivos participativos, de planificación y de evaluación institucional;
 – La construcción y fortalecimiento de los procesos de internacionalización en 

un sentido solidario y equitativo, incrementando el rol activo de nuestras univer-
sidades en los espacios de colaboración académica internacional.

Tras este recorrido, a modo de provisorio cierre y sopesando la lista de 
ejes de trabajo arriba enumerados -que no es excluyente ni definitiva, pero sí 
orientadora de nuestra tarea- consideramos más que oportuno reivindicar el rol 
de la Universidad Pública como ámbito de formación y transmisión de valores 
humanos y democráticos. Como institución forjadora de identidades transfor-
madoras, como vientre fecundo de utopías. Convencidos estamos de que la 
Universidad Pública debe ser partícipe necesario de los debates de su tiempo, 
protagonista de los procesos de construcción colectiva de nuestra sociedad. 
Éste es el desafío que tenemos, bajo el compromiso de ofrecer desde nuestra 
labor respuestas innovadoras a los desafíos de nuestra hora.
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Escuela, Universidad y Sociedad durante el modelo 
agroexportador argentino (1880-1930): algunas 
reflexiones sobre las relaciones entre la educación 
institucionalizada y la solidaridad social.1
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Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)2. Argentina

Resumen
En este trabajo, se analizan las relaciones entre la educación institucionaliza-
da, la solidaridad y la sociedad durante el modelo agroexportador argentino 
(1880-1930). A partir del estudio de algunas prácticas político-pedagógicas 
críticas desarrolladas por la Escuela y la Universidad, y orientadas hacia la 
construcción de relaciones dialécticas entre las instituciones educativas y las 
demandas sociales, con énfasis en los sectores sociales de menores recursos 
materiales y simbólicos. Unas propuestas educativas heréticas, articuladoras 
del currículum, la participación estudiantil y el trabajo social, que continúan (con 
sus variantes históricas) en las orientaciones de algunas políticas y acciones 
extensivas actuales desarrolladas por nuestras escuelas y Universidades Na-
cionales en los territorios. 

Palabras clave
Escuela / Universidad / Sociedad / Modelo agroexportador argentino (1880-1930)

1) Algunos fragmentos discursivos, ideas y orientaciones de esta ponencia se encuentran 
enunciados o basados en pasajes del capítulo 1 de la Tesis de Doctorado de Hernán Mariano 
Amar y titulada Escuela, solidaridad y comunidad en la Argentina neoliberal (1993-2001). La 
construcción y consolidación del discurso pedagógico oficial de las políticas educativas estato-
nacionales. Presentada conforme a la instancia de Coloquio de Calificación a desarrollarse con 
fecha tentativa en julio de 2017, en el marco del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales 
de la Flacso Argentina (cohorte 2014-2017). El Coloquio de Calificación es el requisito formal 
previo a la presentación y defensa de la tesis doctoral.
2) Estos trabajos académicos, además, contribuyen a la construcción del proyecto de investigación 
2016-2017 titulado Cien años de Reformas Universitarias en Argentina, dirigido por el Dr. Manuel 
Argumedo, coordinado por el Dr. Gabriel Asprella, y radicado en la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero (UNTREF). 
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1. Tensiones, emergencias y consolidaciones
Desde la construcción y consolidación institucional del campo  educativo ar-
gentino (Suasnábar y Palamidessi, 2005 y 2006), y durante el modelo agroex-
portador (Rock, 1992; Ferrer, 2015) comenzaron a materializarse, según Amar 
(2017), algunos discursos y prácticas político-pedagógicos críticos tendientes 
a problematizar las relaciones entre la educación institucionalizada, la solidari-
dad y la sociedad. Esas diversas representaciones fueron estructuradas por un 
principio común: aquella idea-fuerza que orientaba a la Escuela y la Universidad 
hacia la ruptura de los muros u obstáculos que impedían a los “templos cívicos 
del saber”/“torres de marfil” abordar las demandas sociales, especialmente 
de los sectores con menores recursos materiales y simbólicos (Amar, 2017). 
Así, Puiggrós (2014) señala que la presencia de docentes democrático-radica-
lizados, socialistas o anarquistas, como el Profesor Julio Barcos, promovieron  
escuelas abiertas, el cogobierno infantil, la cogestión escuela-comunidad y la 
participación de las sociedades populares en los procesos pedagógicos es-
colares.3 De todos modos, para la historiadora y pedagoga argentina, estas 
experiencias fueron licuadas en su carácter transformador o incluso revolucio-
nario por parte de los grupos y clases sociales hegemónicos que controlaban 
la planificación e implementación de las políticas educativas estato-nacionales: 

Sus experiencias eran muchas veces promovidas por mutuales, sociedades 
populares, sindicatos, o avaladas por gobiernos provinciales o municipales. 
Hubo experiencias de gobierno infantil y de co-gestión escuela-comunidad; 
diferentes formas de participación de las sociedades populares en las es-
cuelas; trabajo en equipos; escuelas de puertas abiertas que trataban de 
borrar los límites entre el local donde se impartía la enseñanza y la comuni-
dad. (…) Con el tiempo, algunos elementos de los discursos democrático-ra-

3) Durante el modelo agroexportador argentino (1880-1930), los sectores dominantes no 
pudieron generar una visión unívoca en/sobre el campo educativo local, constituyéndose este 
microcosmos en un espacio de disputa: “Les forces qui sont en jeu dans l´histoire n´obéissent 
ni à une destination ni à une mécanique, mais bien au hasard de la lutte. Elles ne se manifestent 
pas comme les formes successives de une intention primordiale; elles ne prennent pas non 
plus l´allure d´un résultat. Elles apparaissent toujours dans l´aléa singulier de l´événement (Las 
fuerzas en juego en la historia no obedecen ni a un destino ni a una mecánica, sino más bien al 
azar de la lucha. Ellas no se manifiestan como las formas sucesivas de una intención primordial; 
tampoco adquieren la forma de un resultado. Ellas aparecen siempre bajo el azar/riesgo (aléa) 
singular del acontecimiento (la traducción es nuestra) (Foucault, 1971: 1016).
Foucault (1971) sostenía que los procesos históricos no son ideales, de una causalidad simple 
y directa. Por el contrario, la historia es concebida como un campo de batalla cuyo resultado es 
azaroso, dependiendo de las relaciones de fuerza situadas.
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dicalizados y socialistas fueron inscribiéndose en el discurso escolar. Pero 
quedaron subordinadas a la lógica del poder hegemónico (Puiggrós, 2014: 
101 y 102).

Lógica del poder hegemónico que, como demostrara Tedesco (2009), orien-
taba el sistema educativo argentino durante el modelo agroexportador hacia 
una función predominantemente política: la construcción de la ciudadanía ar-
gentina para el refuerzo del orden social.4

Respecto a la educación superior, la problematización crítica de las relacio-
nes entre la Universidad, la solidaridad y la sociedad en Argentina encontró su 
mayor expresión en el Movimiento de la Reforma Universitaria de 1918, cuyas 
condiciones de producción reenviaron al modelo de extensión de las universida-
des populares españolas, que procuraba la transformación de las condiciones 
materiales y culturales de los trabajadores (Brusilovsky, 2000). Pero también 
abrevaron, según la investigadora, en las prácticas extensivas desarrolladas 
por la Universidad de la Plata a partir de 1905, que llevaron en 1907 a la aper-
tura de las Conferencias de Extensión Universitaria por parte de su presidente 
Joaquín Víctor González, y a su incorporación legal como una función universita-
ria continua. Sin olvidar el trabajo político-pedagógico desarrollado por algunos 
intelectuales y profesionales de orientación socialista y anarquista, que brinda-
ban cursos y conferencias sobre Ciencias Sociales y de la Salud para formar 
a los dirigentes del movimiento obrero, y que a partir de 1915 formalizaron 
contactos regulares con los Centros de Estudiantes y la Federación Universita-
ria de Buenos Aires para promover acciones educativas extra-muros. Estos an-
tecedentes explican la incorporación de la extensión universitaria como función 
social académica en el programa reformista de 1918:     

El modelo inicial de extensión –que, según las investigaciones de Barrancos, 
se desarrolla en Europa hasta 1918 y que aparece también en nuestro país- 
orientó sus actividades a los adultos de sectores trabajadores y grupos de 
clases medias bajas, con un currículum centrado en temas sociológicos, 
históricos, de economía política, en cuestiones higienistas y profilácticas y 

4) Según Tedesco (2009), la función del sistema educativo nacional construido y consolidado 
durante el modelo agroexportador no era económica porque la fuerza de trabajo no requería de 
cualificaciones o especializaciones brindadas por la educación institucionalizada como condición 
primera para insertarse en el mercado laboral. Para el intelectual argentino, en una economía 
productora y exportadora de materias primas e importadora de manufacturas, los trabajadores 
tan sólo necesitaban de sus destrezas físicas o saberes accesibles para encontrar un empleo. 
En este sentido es que concluye que la “educación oligárquica” tenía una función política.      
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de capacitación laboral. La modalidad metodológica típica era la conferen-
cia y se desarrollaban las actividades en forma descentralizada en diversas 
organizaciones de trabajadores. (…) En Argentina incidió, particularmente, 
el modelo español, de la Universidad de Oviedo, que desarrolló sus acti-
vidades de extensión vinculándolas al “mejoramiento de las condiciones 
materiales y culturales” (Barrancos, op. cit:7) de los mineros asturianos y 
sus familias, confiando en el efecto transformador del conocimiento cultural 
y científico. La incidencia de estas ideas lleva a intelectuales argentinos a 
intentar acciones educativas tendientes a la formación de una élite conduc-
tora del movimiento obrero. Estas actividades se realizaban al margen del 
Estado, desde los partidos o las instituciones culturales que creaban socia-
listas y anarquistas. A partir de 1915, se establecen relaciones regulares 
con centros de estudiantes y con la Federación Universitaria de Bs. As.  Y la 
extensión universitaria se lleva a cabo desde los centros estudiantiles, de 
modo que no llama la atención que la Reforma del ´18 incluya la salida de 
la universidad más allá de los muros, como una de las diez reivindicaciones 
centrales del movimiento estudiantil (Brusilovsky, 2000: 17).

En palabras de Arturo Roig: 

Es lugar común creer que la Reforma universitaria comenzó en Córdoba con 
la explosión del ´18. Se olvida de este modo un importantísimo movimiento 
que llevó a la elaboración y experimentación de nuevos métodos de ense-
ñanza y que tuvo sus inicios en la Universidad Nacional de La Plata, antes 
de aquel año. 
Es además muy interesante recordar que en La Plata aquellas reformas 
pedagógicas recibieron inspiración de enseñanzas provenientes de la Es-
cuela Normal de Paraná y además, de modalidades y técnicas impuestas en 
España, en especial en la Universidad de Oviedo, con la que tuvo estrechos 
contactos. De este modo se juntaron allí dos importantes tradiciones peda-
gógicas, una argentina y la otra española. Al mismo tiempo que Víctor Mer-
cante montaba la Escuela de Pedagogía con laboratorios –esfuerzo que se 
perdió más tarde como consecuencia de aquel “prejuicio antipedagógico”-, 
la Facultad de Derecho iniciaba, tal vez por primera vez, la experiencia de los 
seminarios (Roig, 1998: 20).

Moraga Valle (2014) señala a la Revolución Mexicana y la Reforma Universi-
taria de 1918 en Argentina como dos victorias sobre el orden oligárquico-liberal 
en América Latina. Tal era su carácter democrático e igualitario. Estos avances, 
aún con tensiones y contradicciones constituían una interpelación a la sociedad 
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de fines de siglo XIX y comienzos del siglo XX, dado que implicaban una  reno-
vación de los discursos, prácticas e instituciones educativas de cuño ortodoxo. 
En esas búsquedas, las innovaciones pedagógicas (seminarios, laboratorios) 
se correspondían, en muchos casos, con las propuestas de intercambio edu-
cativo-comunitarias con organizaciones sociales y obreras, que implicaban una 
apertura y expansión para la vida universitaria.5

El Movimiento de la Reforma Universitaria de 1918, en pleno ascenso del 
reconocimiento de las demandas sociales de los incipientes sectores medios 
urbanos durante el gobierno nacional radical yrigoyenista (Rock, 1992) dirigió 
entonces sus preocupaciones hacia la problematización crítica de las relacio-
nes entre la Universidad, la solidaridad y la sociedad, privilegiando la emergen-
cia y consolidación de vínculos institucionales y académicos con las demandas 
sociocomunitarias de los sectores populares (Fernández Lamarra, 2014). En 
esas articulaciones no sólo se instalaron las ideas de extensión universitaria 
y  compromiso científico con el desarrollo económico, social y cultural del Esta-
do-Nación y América Latina, sino también la solidaridad social que toda Univer-
sidad democrática debía corresponder con los sectores sociales de menores re-
cursos (Fernández Lamarra, 2014). Unas ideas de política educativa universitaria 
que pretendían neutralizar la anacrónica regularidad conservadora que favorecía 
la reproducción de los intereses y privilegios de ciertas fracciones de la oligarquía 
argentina en las casas de altos estudios, tal como enunciaban los estudiantes 
universitarios en el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria del 21 de junio 
de 1918. La juventud argentina de Córdoba a los Hombres libres de Sud América.

Según Carlos Tünnermann:

La misión social de la Universidad constituía, como se ha dicho, el remate 
programático de la Reforma. De esta manera, el Movimiento agregó, al tríp-
tico misional de la Universidad, un nuevo y prometedor cometido, capaz de 
vincularla más estrechamente con la sociedad y sus problemas, de volcarla 
hacia su pueblo, haciéndolo partícipe de su mensaje, transformándose en 

5) La Reforma también se puede comprender a partir del estudio de las tomas de posición  
producidas por diversos agentes político-pedagógicos que participaron de los sucesos de 1918. 
Esas diversas representaciones implicaban diferentes horizontes institucionales y académicos. 
Roig (1998) señalaba seis puntos de vista asociados a ciertas posiciones en el campo uni-
versitario argentino: la interpretación “generacional” (Joaquín V. González), “novecentista” o 
“nacionalista de derecha” (Ripa Alberdi y Cossio), “anarquista” (Saúl Taborda, Juan Lazarte), 
krausista yrigoyenista (Carlos Vergara), “pedagógica”, idealista y anti-positivista (Alejandro Korn) 
y “socialista” (Aníbal Ponce, José Ingenieros, Manuel Ugarte, Deodoro Roca). 
Todo esto muestra la diversidad de representaciones del proceso reformista, que no puede ser 
fácilmente sintetizado pero que, en su apertura y discursividad iniciales plasmó una alternativa 
académica emancipatoria.
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su conciencia cívica y social. Acorde con esta aspiración, la reforma incorpo-
ró la extensión universitaria y la difusión cultural entre las tareas normales 
de la Universidad latinoamericana, y propugnó por hacer de ella el centro por 
excelencia para el estudio objetivo de los grandes problemas nacionales. 
Puntos de este programa fueron las universidades populares, las activida-
des culturales de extramuros, las escuelas de temporada, la colaboración 
obrero-estudiantil (Tünnermann Bernheim, 2008: 94 y 95)
  
Para Rock (1992), las restricciones impuestas al desarrollo industrial por 

parte de la elite terrateniente local y su modelo primario agroexportador orien-
taban a los sectores medios urbanos hacia las demandas relativas sobre la 
democratización de la educación superior y la inserción en posiciones de in-
fluencia en los organismos del Estado nacional. En este sentido, según el his-
toriador, se puede comprender la Reforma Universitaria de 1918: 

La Reforma Universitaria de 1918 es el hecho que más asociado ha queda-
do a los logros del gobierno radical a favor de la clase media. (…) En gran 
medida, lo que estaba ocurriendo era un efecto previsible de la ampliación 
del sufragio en 1912; al conceder esto, la elite se había declarado dispues-
ta a aceptar una extensión del papel político de la clase media, como arti-
lugio para conquistarla. Los problemas que planteó el nuevo sistema sólo 
salieron a relucir al término del período de Yrigoyen, en la depresión de pos-
guerra iniciada en 1921; hasta entonces los terratenientes aprovecharon el 
auge de las exportaciones, y sus concesiones materiales a los grupos de 
clase media por lo general se hicieron a expensas de otros sectores socia-
les (Rock, 1992: 78 y 79).
 
Por último, en el marco de la crisis de la hegemonía del discurso normalista 

(de Miguel, 1999), y como parte de la avanzada de la Escuela Activa en Argen-
tina, en 1929 la educación institucionalizada aceptó algunas propuestas de 
innovación pedagógica, como la presentada por el maestro liberal-progresista 
Norberto Lemos, para crear una escuela en Mendoza que incorporara los últi-
mos hallazgos de la Pedagogía y la Psicología en las relaciones de enseñanza y 
aprendizaje (Lacoste, 1993). El objetivo de esta institución educativa era que los 
niños/as aprendieran jugando (learning by playing), y como proponía el pedagogo 
estadounidense John Dewey, haciendo (“learning by doing”) (Lacoste, 1993).  

Según Lacoste (1993), en esta nueva escuela cuyana los maestros abando-
naron la clase magistral y se dedicaron a formar personalmente a los alumnos. 
La introducción de la imprenta, por su parte, permitió que los estudiantes de los 
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últimos años del nivel primario elaboraran materiales escolares para los niños/
as de divisiones inferiores. El laboratorio, por su parte, los acercó a la cría de 
gusanos. Así, los alumnos construían conocimientos a partir de la experiencia 
con la realidad social (Lacoste, 1993). 

Por aquellos años, y también en la provincia de Mendoza, algunos docentes 
socialistas manifestaron sus preocupaciones por ciertas problemáticas socia-
les, tales como la prostitución y las enfermedades venéreas (Lacoste, 1993). 
Su defensa de la monogamia y la lucha contra la prostitución los llevó a propo-
ner la introducción de la “educación sexual” y la “medicina preventiva” en las 
escuelas para mejorar la salud de los hijos de obreros (Lacoste, 1993).
 

2. Legados y algunas reflexiones finales
Desde la constitución y consolidación institucional del campo educativo argenti-
no durante el modelo agroexportador, entonces, comenzaron a problematizarse 
las relaciones críticas entre la educación institucionalizada, la solidaridad y las 
demandas sociales y comunitarias. Como una manera posible de fracturar los 
muros que separaban a la Escuela y la Universidad de la sociedad, especial-
mente de los sectores de menores recursos materiales y simbólicos. Estas 
problematizaciones sobre las relaciones entre la educación formal y la solidari-
dad social, materializadas en diversas prácticas político-pedagógicas escolares 
y universitarias fueron impulsadas por educadores progresistas que intentaban 
trascender el discurso normalista y las pedagogías tradicionales hegemónicas. 
Y tenían como objetivo construir relaciones democráticas entre el Estado, la 
educación y la sociedad, así como también sobre las relaciones pedagógicas y 
sus lazos con la comunidad mediante la articulación de los contenidos, la par-
ticipación docente y estudiantil y el trabajo social. 

Si bien muchas de estas prácticas político-pedagógicas democratizadoras 
fueron absorbidas o licuadas en su carácter transformador o revolucionario por 
las lógicas tradicionales del sistema educativo nacional, válido es reconocer 
que instalaron nuevas formas discursivas de comprender las relaciones entre 
las instituciones educativas, la producción de conocimiento especializado y el 
abordaje de las demandas sociales. Su estela, como figura discursiva reformista 
de una época aún continúa operando, por caso, como condición de  producción 
de los proyectos sociocomunitarios solidarios desarrollados por las escuelas 
argentinas e impulsados/enmarcados por el Programa Nacional de Educación 
Solidaria del Ministerio de Educación de la Nación en las dos primeras décadas 
del siglo XXI (Amar, 2017), y también como telón de fondo de las orientaciones 
de la Ley de Educación Superior nro. 24.521/95, que en su artículo 28 asigna 



Eje 3: La Reforma Universitaria del '18 y la extensión universitaria: vigencia, re-significación y prospectiva

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

a las instituciones universitarias la función de extensión de sus acciones para 
el desarrollo social a partir de la cooperación científica y técnica brindada a los 
organismos del Estado y la comunidad. En el marco de una educación y un co-
nocimiento entendidos como bienes públicos y derechos personales y sociales, 
garantizados por el Estado sin contribuciones a los desequilibrios regionales 
ni desigualdades sociales, según el artículo 2 de la Ley de Educación Nacional 
nro. 26.206/06.

Las actuales orientaciones político-educativas sobre la extensión universita-
ria, plasmadas en los Estatutos y programas/proyectos/acciones de las Univer-
sidades Nacionales retoman resignificados los postulados del Movimiento de la 
Reforma Universitaria de 1918, pero también las ideas sobre la función social 
universitaria diseñadas por el primer peronismo, la Universidad Reformista de 
1955-1966 y la Universidad Nacional y Popular en el bienio 1973-1974. Por 
caso, en la Universidad Nacional de Tres de Febrero se enuncia en el artículo 3 
del Estatuto que una de las funciones institucionales académicas es la exten-
sión universitaria, y que debe enmarcarse en la promoción de la cultura nacio-
nal y latinoamericana y brindar asistencia técnica a las instituciones estatales y 
sociales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fundamentalmente 
de los sectores de menores recursos materiales y simbólicos. Por tal motivo, 
en 2011 se decidió crear la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil para promover propuestas culturales, artísticas y deportivas, prác-
ticas pre-profesionales, cobertura alimentaria y de salud para los estudiantes, 
en convenio con el Estado (nacional, provincial, municipal), las organizaciones 
sociales y las empresas. Por otro lado, en el artículo 82 del Estatuto se dis-
pone la articulación de la docencia, la investigación y la extensión a partir de 
la integración de las funciones académicas mediante el trabajo pedagógico de 
los profesores con dedicación exclusiva. Formándolos, entre otros dispositivos, 
con seminarios tales como Políticas de articulación en Docencia, Investigación 
y Extensión en la Especialización en Docencia Universitaria, con el objetivo de 
transferir la producción de conocimiento académico para resolver las deman-
das sociocomunitarias discursivizadas en/por los territorios de influencia. De 
esta manera, se intenta recuperar, promover y re-contextualizar, según las coor-
denadas epocales del siglo XXI, la visión reformista y sus efectos históricos 
sobre las relaciones entre la Universidad, la solidaridad y la sociedad.
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Las libertades que nos faltan: el trabajo de extensión en el 
fortalecimiento de los derechos de las personas migrantes

Agustina Branca; María del Pilar Josefina Callone
pilimovil8@gmail.com
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Resumen
La reforma Universitaria, trascendió a la mera organización de los claustros, y 
significó una transformación paulatina pero constante e irrevocable de la reali-
dad social argentina. En una universidad reformista, la actividad de extensión, 
como una función académica esencial, responderá a esos principios.
Para que dichos principios de transformación social sean cumplidos, es esencial 
en el mundo de hoy, con su globalización e interconexión constantes, que sea in-
cluida dentro de las temáticas a abordar por la academia y específicamente por 
la actividad extensionista, la temática de las personas migrantes y refugiadas.
En este sentido, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional del Litoral, cuenta con una trayectoria de más de una década en la te-
mática Derechos Humanos y específicamente en el ámbito de las migraciones 
y la promoción de derechos de personas migrantes.  
Actualmente, las migraciones se develan como un quid complejo, cuyo trata-
miento resulta insoslayable para la realización de los valores democráticos y la 
promoción de los Derechos Humanos, que forman parte de los contenidos más 
esenciales del ideario reformista, el cual inspira el estatuto que se ha dado 
nuestra Universidad.

Palabras clave
Reformismo / Extensión / Derechos Humanos / Pueblo / Migrantes / 
Migraciones
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“Ningún ser humano es humanamente ilegal (…)
Ya hay demasiada humillación en el mundo; contra ella y a 

favor de la dignidad, papeles para todos, que ningún hombre 
o mujer sea excluido de la comunidad humana”.

José Saramago

Introducción
“La Universidad, debe ser una escuela de acción social adaptada a su medio y 
a su tiempo” decía José Ingenieros en los albores del proceso reformista que 
alumbrara la Reforma Universitaria de 1918 y con posterioridad la creación de 
nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional del Litoral en 1919.

Precisamente, aquellos jóvenes del Primer Congreso Nacional de Estudian-
tes Universitarios, se habían rebelado ante la realidad anquilosada de la ve-
tusta universidad, aquél “viejo andamiaje universitario, enclenque, incapaz de 
renovarse, solitario, convertido en una lejana isla social”1 que comprimía sus 
inquietudes por la sociedad en la que se encontraban inmersos, siguiendo “en 
su inmutable veneración a las fórmulas arcaicas, rindiendo pleitesía y homena-
je a métodos consagrados a través del tiempo”2.

Clamaron entonces por necesarias reformas que impactarían más allá de los 
claustros de la academia, entendiendo que no debían ajustar su lucha a la demo-
cratización de la estructura intra-universitaria, sino que en su calidad de estudian-
tes, de personas con acceso al conocimiento, debían bregar por otros colectivos 
relegados, y así se solidarizaron con movimientos que venían a poner también en 
jaque la realidad opresiva y conservadora, como el movimiento obrero.

Asimismo, debemos destacar, que aquellos jóvenes que traerían la brisa 
de la renovación a la educación superior, no circunscribieron su mirada a la 
realidad de una Universidad, siquiera a las Universidades del país, sino que 
entendieron que el estudiantado de toda América debía iniciar una pelea con-
junta para transformar la realidad que les aquejaba. Entendieron que juntos, los 
jóvenes americanos podrían lograr la transformación que buscaban.

En una época histórica en que se reprimía y perseguía al migrante y al 
obrero, los estudiantes también tomaron como suyas las banderas que inten-
taban enarbolar estos colectivos, reclamando libertad, igualdad y fraternidad 
y militaron por ellas.

1) Verde Tello Pedro A. "El alcance social de la reforma universitaria" en "La Reforma Universita-
ria - El Primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios" de Federación Universitaria de 
Buenos Aires, Tomo II, Tall. Gráf. Ferrari Hnos., Buenos Aires, 1927, p. 68.
2) Verde Tello Pedro A. Ob. cit. p. 67.
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En la actualidad, y con la mirada puesta en aquellos valerosos jóvenes del ́ 18 
que decidieron tomar cartas en el asunto y transformar una universidad que 
intentó permanecer impasible ante los temblores de la sociedad en la que se 
encontraba inmersa, debe poder decirse que de la Reforma queda “una rebel-
día con causa contra la indiferencia y la injusticia, en el sistema educativo, que 
no debe limitarse a destruir sino (…) debe proponer resoluciones”3. 

Es por esto que teniendo en cuenta el programa reformista, que vive y se 
resignifica con el tiempo, para fortalecer sus más encumbrados cometidos, sos-
tenemos que en el contexto global de crisis humanitaria de las personas mi-
grantes y refugiadas, la universidad reformista no puede permanecer impávida 
ante este flagelo, debiendo incorporar dentro de las actividades académicas y 
extensionistas, el abordaje de la temática migrante. Todo ello si quiere permane-
cer fiel a aquellos postulados que valientemente sostenían los jóvenes del ´18.

Consecuentemente, en lo relativo al trabajo de Extensión en Derechos Hu-
manos de las Personas Migrantes, postulamos lo siguiente.

1. La Reforma Universitaria de 1918, y los principios que la animaron, 
dieron lugar a la extensión universitaria como actividad académica 
esencial en Argentina. Desde aquel momento a la actualidad, 
el modelo de universidad y la caracterización de la extensión 
universitaria, han experimentado evoluciones y transformaciones
La vieja universidad argentina pretendió permanecer inmutable ante los múl-
tiples acontecimientos que en el plano internacional hacían estremecer los 
cimientos de la vida moderna. La revolución rusa, el fin de la guerra mundial y 
a nivel nacional, el surgimiento de nuevos liderazgos políticos, hacían inevitable 
que la universidad se desprendiera de antiguos y aristocráticos ropajes y sufrie-
ra una transformación profunda acorde a la nueva época, lo cual sin embargo 
como en todo proceso reformista, no fue logrado de buenas a primeras. Así lo 
relata Julio V. González manifestando su visión del sentir de la época: 

“La civilización occidental, con todos sus postulados, se presentaba en ban-
carrota, producía con ello el caos y daba así libre juego a todas las fuerzas 
que un sistema de civilización había encauzado por largos siglos”4.

3) Ciria, Alberto y Sanguinetti, Horacio "La Reforma Universitaria (1918-2006) 1º Edición", Ed.  
Ediciones UNL, Santa Fe, 2006, p. 408.
4) Gonzalez, Julio V. "Significación social de la Reforma Universitaria” "La Reforma Universita-
ria – El Primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios" de Federación Universitaria de 
Buenos Aires, Tomo II, Tall. Gráf. Ferrari Hnos., Buenos Aires, 1927, p. 85.
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De esta manera, el proceso de la Reforma Universitaria se inserta en un 
contexto histórico, social y político determinado. Como ya sabemos, el pro-
grama reformista planteado por los jóvenes, demandaba las transformaciones 
que hoy podemos vislumbrar como las siguientes: autonomía universitaria y 
autarquía financiera; en el caso de los representantes del Litoral, la naciona-
lización de la por entonces Universidad Provincial de Santa Fe, el derecho de 
los estudiantes de designar representantes ante los organismos directos de la 
universidad, la asistencia y la docencia libre, la publicidad de los actos universi-
tarios, democratización del ingreso a la universidad, la extensión universitaria, 
fortalecimiento de la función social de la Universidad,5 entre otros tantos otros. 
Todos estos reclamos, respondían a una realidad que ya no encontraba réplica 
en sus casas de altos estudios.

Fue un camino de avances y retrocesos, conforme también se avanzaba y re-
trocedía en el contexto político social del país. Pero, aquello que comenzó como 
la reforma de los estatutos universitarios, en miras a garantizar la participación 
del estudiantado en la toma de decisiones, terminó incidiendo en las raíces 
mismas de la sociedad argentina, cuestionando no sólo la estructura de poder 
universitaria sino los mismísimos pilares sobre los que se hallaba construida 
la vida en comunidad, como el concepto de “patria” de la época, indicando 
que esta se trataba del “legítimo espíritu de la nacionalidad, que se tradujo en 
la hora de la Revolución de Mayo con los anhelos proclamados de la libertad, 
igualdad y fraternidad para todos los hombres de América. La Reforma univer-
sitaria viene a depurar y regenerar la idea de patria, y por eso ha comenzado a 
declararse enemiga de quienes la subvierten”6. 

Se muestran así los jóvenes protagonistas de la época, como grandes hu-
manistas que vienen a ampliar la estrecha visión que se tenía en el país, acota-
da sólo a la realidad nacional, para declararse heraldos de un nuevo paradigma 
cosmopolita que reconoce la vívida conexión con el mundo entero en general, y 
con los países hermanos de América Latina en particular.

Una de las construcciones que capitalizó para la universidad argentina la 
Reforma Universitaria, ha sido la actividad de extensión. En nuestro país, se 
incorpora al quehacer académico, asociada al compromiso de la universidad 
con la sociedad. Los principios reformistas le dieron a la extensión universitaria 
características distintivas.

5) Tünnennann Bernheim, Carlos “La Reforma Universitaria de Córdoba” en “Educación Superior 
y Socidad” vol 9 N° 1: 103-127, 1998 p.118. 
6) González, Julio V. Ob. cit. pp. 111-112.
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Es así que, las manifestaciones de la misma han ido aumentando en diver-
sidad y complejidad, conforme a su evolución histórica. En América Latina, ésta 
se encuentra indisolublemente vinculada a los postulados de la Reforma Uni-
versitaria, como expresión del compromiso de la universidad con la sociedad, y 
la necesidad de que la Universidad participe en la solución de problemas socia-
les, económicos y políticos, a la vez que lleve adelante la tarea de divulgación 
de la ciencia y la cultura a sectores sociales marginados de la enseñanza7.

Con posterioridad a los primeros años de revolución y reforma, la historia ar-
gentina tuvo un siglo XX que podríamos calificar de pictóricamente barroco. De-
cimos esto porque una de las técnicas características de ese movimiento artís-
tico fue el llamado “claroscuro”, y nuestra historia de desarrollo democrático en 
ese siglo ha sido constantemente flagelada por el suplicio de los gobiernos de 
facto, que arrancaron de cuajo generaciones enteras, desangrando sus cuerpos, 
en un intento de drenar las ideas impulsoras de reivindicaciones sociales. Pero 
quienes siguen a las ideas, y no a los hombres, saben que éstas no mueren. 

En el ámbito universitario, han tenido un peso decisivo los postulados refor-
mistas acerca de la relación entre la universidad, la sociedad y el estado. Hasta 
los tiempos actuales se siguieron sosteniendo y resignificando los principios de la 
Reforma, y esto tuvo como lógica consecuencia la tensión permanente con otras 
visiones o concepciones de universidad, en cada momento histórico político:

“Así por ejemplo, se ve claramente que en cada periodo de gobierno totali-
tario o dictatorial, esta corriente de pensamiento propiciaba firmemente la 
democratización del país y de la sociedad como condición esencial e impres-
cindible para el desarrollo en plenitud de este modelo de universidad. Des-
de esta concepción, no es posible imaginarse la democratización del saber 
y del conocimiento sin el pleno ejercicio democrático de las instituciones y 
de la sociedad.”8

Recién en la década de 1980, con la consolidación de la democracia en los 
países de la región, comienza a predominar en Argentina el modelo que Menén-
dez denomina de “Universidad Democrática”9, construida sobre los postulados 
de la Reforma Universitaria de 1918, con variables adaptadas en el tiempo 
(como por ejemplo, la incorporación de la transferencia de tecnología y presta-

7) Menéndez, Gustavo “Desarrollo y Conceptualización de la Extensión Universitaria”. En ht-
tps://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/conceptualizacion_menendez.pdf 
(último acceso 16/06/2017).
8) Menéndez, Ob. Cit., p. 15.
9) Menéndez, Ob. Cit., p. 26.
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ción de servicios a terceros, como acciones de extensión). Durante los periodos 
democráticos, se advierte que esta concepción de universidad, propicia per-
manentemente llevar adelante los postulados de la “universidad reformista”, 
replanteando la relación de la universidad con el medio social:

“En los tiempos actuales se puede apreciar la existencia de una corriente 
predominante que adhiere mayoritariamente a una universidad democrática 
y con poder democratizador, con marcada responsabilidad social y educati-
va, con excelencia y calidad académica, con capacidad de generar y trans-
mitir conocimientos que posibiliten hacer frente a los desafíos que presenta 
el tercer milenio, en la búsqueda de un desarrollo nacional y regional soste-
nible y en la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades y 
con equidad social.”10

Los ideales reformistas detrás del diseño institucional, le dan un molde sóli-
do, que es garantía de la realización de los fines perseguidos. De esta manera, 
siguiendo al autor citado, puede caracterizarse conceptualmente a la extensión 
en la actualidad, a partir de cinco aspectos sobresalientes: su pertinencia a las 
demandas sociales e institucionales; la institucionalización de la extensión en 
la universidad; la articulación con investigación y docencia, más su inserción 
curricular; la asociación a procesos de innovación; y el carácter multidireccio-
nal, interactivo y de comunicación permanente entre sus actores11. 

En esta forma actual de hacer extensión, la Universidad resignifica su com-
promiso con los temas sociales, actualizando y adaptando su agenda a los desa-
fíos que enfrenta la sociedad donde se encuentra inserta. En este sentido, Tun-
nerman plasma lapidariamente la vigencia de las bases que sentó la Reforma 
del ’18 en la forma de hacer extensión en las universidades latinoamericanas:

“La ‘Declaración sobre la Educación Superior en América Latina y el Cari-
be’, aprobada en La Habana, Cuba, reconoció, en su parte considerativa, 
la vinculación histórica entre las concepciones de la Reforma de Córdoba 
acerca de la función social de la Universidad y los actuales procesos de 
transformación de la educación superior latinoamericana. ‘Recordando, reza 
la Declaración, que en América Latina, la Reforma de Córdoba (1918), aun-
que respondiendo a necesidades de una sociedad muy diferente a la actual, 
se destacó por impulsar un movimiento de democratización universitaria, 

10) Menéndez, Ob. Cit., p. 46.
11) Menéndez, Ob. Cit., p. 31.
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insistiendo en la implantación de vínculos amplios y sólidos entre la acción 
de las universidades y los requerimientos de la sociedad, principio que hoy 
reaparece guiando el proceso de transformación en marcha de la educación 
superior en la región, concebido como un fenómeno continuo y destinado 
a diseñar un esquema institucional original y adecuado a las necesidades 
actuales y futuras de sus países’.”12

Institucionalmente, la Universidad Nacional del Litoral cuenta con líneas de 
trabajo prioritarias, entre las que incluye la temática de “Derechos Humanos”, 
en general, dentro del eje “Universidad y calidad de vida”. El programa “Dere-
chos Humanos” especifica en sus líneas prioritarias13 dos ejes: “Construcción 
de Ciudadanía” y “Memorias del Pasado Reciente”. En el primero de los ejes 
mencionados, se explicita una enumeración enunciativa de temáticas, a sa-
ber, Acceso a la justicia, Pueblos Originarios, Niñez, Discapacidad y Diversidad 
Sexual. Como puede verse, no se encuentra explícitamente consignada la te-
mática migrante. Sin embargo, veremos a continuación que la misma cuenta 
con antecedentes en el Sistema de Programas y Proyectos de la Universidad 
Nacional del Litoral.

2. Las migraciones son un fenómeno de impacto transversal 
en la sociedad y sus instituciones, que se ha hecho eco en 
el origen y evolución del reformismo universitario
La Reforma Universitaria se vio entonces motivada por razones de profundo 
arraigo social, como social fue su trascendencia y significaba la construcción 
de un programa de la nueva generación para toda América. Esto se vio reflejado 
en las Resoluciones del Congreso Internacional de Estudiantes realizado en 
México en 1921 que declaraban:  

“1. La juventud universitaria proclama que luchará por el advenimiento de 
una nueva humanidad, fundada sobre los principios modernos de justicia en 
el orden económico y en el político. II. Para ese objeto luchará: (…) 3° Por 

12) Tünnermann Bernheim, Carlos. “El nuevo concepto de la extensión universitaria” Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán, México, 19 al 23 de noviembre 
del 2000. pp. 11-12.
13) Universidad Nacional del Litoral “Convocatoria Proyectos de Extensión 2017. Líneas Priorita-
rias por Programas”. En: https://www.unl.edu.ar/extension/wp-content/uploads/sites/4/2016 
/11/1369_lineas-prioritarias-programas.pdf (último acceso, 16/6/2017).
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cooperar, en oposición al principio patriótico del nacionalismo a la integra-
ción de los pueblos en una comunidad universal”14.

A diferencia de lo que sucedía en la Europa de postguerra, donde se re-
forzaba el sentir nacionalista, y se animaban odios raciales y xenófobos en el 
seno de la propia  “Confederation Internationale des Etudiants” (C. l. E.),15 los 
jóvenes Americanos entendían ya a principios del s. xx que las libertades que 
luchaban por conquistar no debían ser frenadas por las fronteras nacionales 
sino que debían arremeter contra ellas y serle reconocidas a todo ser humano. 
Decía Gabriel del Mazo:

“puede afirmarse que el vínculo cada vez más estrecho que se ha estable-
cido entre los hombres de una misma generación en un mismo continente, 
movidos y hermanados en los afanes de una misma lucha en la alborada de 
un mundo nuevo, ha creado, por convergencia de energías afines, una fuerza 
coherente y dispuesta”16.

Mucho influyó en el impulso de este nuevo paradigma, el fuerte impacto que 
las migraciones internacionales tuvieron en nuestro país al tiempo de la refor-
ma, modificando el perfil de estudiantes que habían tenido acceso a la educa-
ción superior hasta el momento. De hecho, muchos de los jóvenes reformistas 
eran hijos de inmigrantes o migrantes ellos mismos, como era el caso de Pedro 
Verde Tello, Sebastián Soler, Nicolás Romano, entre otros.17 Así, “Los extran-
jeros, que en 1869 no pasaban de 210.292, cuarenta y cinco años más tarde 
sumaban 2.357.292, o sea el 30% de la población total. De los 5.527.285 de 
nativos, la mitad era hija de extranjeros”18. 

Las poblaciones humanas han estado siempre en movimiento. Los despla-
zamientos de población se han dado en muchas épocas de la historia humana, 
en diversos sentidos que no pueden resumirse en relaciones entre Norte y 

14) Pacheco Calvo, Ciriaco “El Primer Congreso Internacional de Estudiantes celebrado en Mé-
xico en 1921” en http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/files/journals/1/arti-
cles/3908/public/3908-9306-1-PB.pdf, p. 188.
15) Pacheco Calvo, Ciriaco ,Ob. cit., p. 184. 
16) “La Reforma Universitaria – El Primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios” de Fe-
deración Universitaria de Buenos Aires, Tomo II, Tall. Gráf. Ferrari Hnos., Buenos Aires, 1927, p.9.
17) Ciria, Alberto y Sanguinetti, Horacio “La Reforma Universitaria (1918-2006) 1º Edición”, Ed.  
Ediciones UNL, Santa Fe,2006, p. 21
18) Idem.
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Sur19. Tampoco pueden abordarse las causas de estos movimientos con una 
visión simplificadora, responden a múltiples razones, que pueden ser económi-
cas, laborales, turísticas, entre otras.

Si se pretendiera dejar de lado el análisis de los múltiples aspectos de este 
fenómeno complejo, indudablemente se correría el peligro de caer en equívocos 
sobre la apreciación del fenómeno:

 “(…) Las migraciones preocupan, en los países occidentales, y esa preo-
cupación tiene dos aspectos: se polariza en algunos puntos precisos, como 
la seguridad o la defensa de los empleos, pero también es más vaga, más 
vasta y más difusa cuando se inscribe en un movimiento general de descon-
fianza con respecto al porvenir de las instituciones políticas que deberían 
garantizarlo y a las innovaciones tecnológicas o científicas cuyos efectos 
directos o indirectos se temen.”20

Es cierto que, en la actualidad, las sociedades de distintos países del mun-
do manifiestan preocupaciones por los actuales movimientos de personas:

“(…) Cada día tenemos más conciencia, en efecto, de la interdependencia 
recíproca de las diversas partes del globo. Pero la tecnología y los medios 
de circulación de alguna manera les llevan la delantera a las sociedades, y 
es este desfasaje el que suscita nuestros temores.”21

Ante una situación de hecho como la descripta, la elaboración de estra-
tegias que permitan la gobernabilidad del fenómeno migratorio, requiere de 
una perspectiva realista. Los estados deben ajustar expectativas y demandas 
sociales a sus posibilidades de acción. Muchas veces, la población migrante 
es estigmatizada sobre la base de prejuicios infundados. En este sentido, se 
plantea Giustiniani:

“(…) ¿Es correcto visualizar al migrante como el responsable del crecimien-
to de las tasas de desempleo? ¿Podemos señalar a los inmigrantes de los 
países limítrofes como los culpables del alarmante aumento de la delin-
cuencia en la Argentina? Los datos empíricos disponibles de organismos 

19) Grimson, Alejandro. “Doce equívocos sobre las migraciones”. En: Revista Nueva Sociedad 
N° 233, mayo-junio de 2011, www.nuso.org .
20) Augé, Marc. “El antropólogo y el mundo global” Ed. Siglo Veintiuno Editores. Bs. As., 
2014, p. 84.
21) Idem, p. 87.
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oficiales como el INDEC, el Ministerio de Justicia y los trabajos realizados 
por diversos investigadores dan sin duda una respuesta negativa a dichos 
interrogantes.”22

Si los datos duros de la actualidad echan por tierra los prejuicios que suelen 
generar temor en la población respecto de la convivencia con personas migran-
tes, entonces, podemos intuir que enderezar y fortalecer una política de promo-
ción y defensa de los Derechos Humanos de las personas migrantes, será un 
interés primordial para la comunidad de una universidad reformista. 

Para ilustrar el particular, corresponde efectuar un breve análisis de cuál ha 
sido la evolución de la política migratoria argentina a lo largo de la historia.

En Argentina, las políticas migratorias se han ido transformando con el deve-
nir político-institucional del país y la percepción que de las migraciones poseían 
los sectores de la vida social y política en cada etapa. Así, se han dispuesto 
todo tipo de políticas migratorias, desde de puertas abiertas, a selectivas e 
incluso restrictivas.

Con la sanción de nuestra Constitución Nacional de 1853, el preámbulo 
inauguró el comienzo de una serie de políticas migratorias de puertas abiertas 
“para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino”, equiparando 
también en derechos civiles tanto a ciudadanos como extranjeros. Pero asimis-
mo, alude nuestra constitución a cierta política migratoria selectiva cuando en 
su art. 25 establece como una de las directivas del Estado Nacional la de “(…) 
fomentar la inmigración europea (…)” entendiendo en cierta forma que aquélla 
era la migración “deseada”, es decir, capaz de producir “buenos migrantes”23 
que se adaptaran fácilmente a la sociedad receptora, con mayores similitudes 
culturales o que paralelamente traerían consigo, pautas y costumbres que eran 
ambicionadas para el propio “pueblo criollo” y que podrían así ser trasladadas 
a este. Recordemos también que se buscaba poblar la extensísima dimensión 
del territorio argentino, bajo la máxima alberdiana “Gobernar es poblar”.

Sin embargo, pasamos luego a una etapa fuertemente marcada por las 
restricciones en esta materia, al dictarse leyes como la “Ley de Residencia 
para extranjeros” de 1902, la cual habilitaba al Poder Ejecutivo a expulsar del 
país sin juicio previo a todo extranjero “cuya conducta comprometa la segu-
ridad nacional o perturbe el orden público”, conceptos jurídicos indetermina-
dos que generalmente han sido utilizados en la historia como fundamento de 
adopción de decisiones sumamente arbitrarias. El Senador de la Nación Pérez, 

22) Giustiniani, Rubén. “Migración: Un derecho humano”. Ed. Prometeo, Bs. As., 2004, p. 115. 
Véase también el art. 4° de la Ley N° 25.871., p. 21.
23) De Lucas, Javier, Universidad de Valencia, España.
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en ocasión de debatirse el proyecto de ley pronunció las siguientes palabras: 
“la finalidad de la ley era de evitar que ciertos elementos extraños vengan a 
perturbar el orden público, a comprometer la seguridad nacional, y salvar a la 
sociedad de esos estallidos anárquicos que comprometen tan graves intereses 
en un país debidamente constituido”24. De esta opinión era también el Senador 
por la Capital Miguel Cané, autor del proyecto original de la Ley de Residencia 
que había sido rechazado con anterioridad, quien manifestó que “tratándose 
de un extranjero (…) sin haber cometido aún acto criminal de ninguna clase ni 
aún cuasi delito puede ser expulsado; cortándose así el mal de raíz, y al princi-
pio”25. Estaba claro entonces, que para los gobernantes de la época, el delito 
era sencillamente no ser el “buen extranjero” que se pretendía llegara a poblar 
argentina, y por tanto indeseables y susceptibles de ser deportados sin fundar 
el motivo en demasía.

Lo mismo sucedió años más tarde cuando fue sancionada la “Ley de De-
fensa Social” de 1910, que también buscaban expulsar a aquellos inmigrantes 
que apoyaban a las incipientes corrientes anarquistas o socialistas, identifi-
cando a la generalidad del colectivo migrante con las mismas. “Horda de cri-
minales”26 los llama el Sr. Honorable Diputado de la Nación Sr. Eduardo Oliver, 
según lo plasmado en el diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la 
Nación del 27 de Junio de 1910. En este sentido también se manifestó el Sr. 
Diputado de la Nación Mugica diciendo: “Yo creo que estos atentados infames 
son simplemente producto de instintos criminales que han germinado y nacido 
en un ambiente distinto del nuestro, y que si viene a estallar en este país, es 
precisamente porque encuentran la tolerancia que no existe en los países de 
su origen”27. Finalmente el Sr. Diputado Ayarragaray sintetiza el sentir de los 
gobernantes la época diciendo “Yo proclamo sin ambajes que el anarquismo 
es un delito contrario a la civilización argentina, porque no está en nuestros 
antecedentes, en nuestra complexión social, económica e histórica, y por eso 
(….) presenté (…) un proyecto combinado de exclusión de extranjeros y de 
expulsión, penando, además, a los que una vez expulsados vuelvan al país”28.

Ya más cercano a nuestro tiempo, también puede nombrarse en este sen-
tido la Ley Nº 22439 General de Fomento de la Inmigración de 1981, la cual 

24) Ceruti, Leónidas, "La Ley de Residencia y la de Defensa Social" en "La izquierda Diario", 
22/01/17. 
25) Diario de sesiones, Cámara de Senadores, Congreso Nacional República Argentina, 1902, p. 674
26) Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 1910, p. 295 en Ley 
7029 Defensa Social - Honorable Cámara de Diputados de la Nación � Secretaría Parlamentaria
27) Ídem p. 297
28) Ídem p. 300



Eje 3: La Reforma Universitaria del '18 y la extensión universitaria: vigencia, re-significación y prospectiva

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

resalta la preferencia por la inmigración europea, fomentando la llegada de 
aquellos extranjeros considerados adecuados para integrarse a la sociedad 
argentina debido a sus particulares características culturales29, como ya men-
cionamos, y dota al Ejecutivo de amplias facultades de detención y expulsión de 
aquellos extranjeros que denomina “ilegales”, es decir, que no han ingresado 
o permanecido en el país conforme a los procedimientos administrativos así 
establecidos, negándoles a esta “categoría” de personas los derechos huma-
nos fundamentales como salud, y educación, urgiendo a los directivos de las 
instituciones públicas de estos sectores, que denuncien la presencia de algún 
migrante “ilegal” que se hubiere hecho presente solicitando atención médica o 
acceso a la educación. 

Podemos vislumbrar en el espíritu de todas estas leyes, la búsqueda de 
aquél “buen migrante” del que hablábamos con anterioridad, de manera que 
toda persona que no encuadrara en dichos cánones, debía ser desterrada del 
territorio nacional. 

Al respecto, Javier De Lucas sostiene que “inmigrante es aquél que defini-
mos como tal desde nuestro derecho, desde nuestra concepción cultural”30 y 
que el “buen migrante” es aquél que reúne todas las características deseadas 
por la sociedad receptora y que responde a sus intereses. Se trataba entonces, 
de una concepción de la persona como medio: el migrante debía ser un sujeto 
de utilidad para la sociedad a la que se incorporaba, que contribuyera con la 
misma, asumiendo los roles que dictaban las reglas del mercado de trabajo 
– generalmente ocupaciones de baja calificación laboral, no queridas por los 
nacionales- y que terminada su tarea, regresara a su lugar de origen, mante-
niéndose invisible durante el lapso de su estadía y amoldándose a la cultura y 
hábitos de la sociedad receptora.

Por cierto, este paradigma resultaba totalmente incompatible con la digni-
dad de la persona humana. Lamentablemente es una visión aun compartida en 
ciertos sectores de la sociedad argentina y del mundo. Tal es así, que se man-
tiene en muchos países de la “comunidad internacional” la veleidad de que es 
el Estado quien reconoce graciosamente derechos a sus súbditos, y que sólo 
la carta de ciudadanía le permite a quien la porta obtenerlos. Cuestiona Luigi 
Ferrajoli esta antinomia: 

“(…) entre el universalismo de los derechos fundamentales y su realización 
en los limites estatales a través de la ciudadanía. A pesar de que estos 
derechos, con excepción de los políticos, son siempre proclamados como 

29) Senkman, Eva “Política Migratoria”, inédito.
30) De Lucas, Javier. En "Diálogos", Diario Página 12, 01/11/2010.
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universales, desde la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 en 
adelante, pasando por todas las constituciones sancionadas e incluso en 
los códigos civiles (“el ejercicio de los derechos civiles” establecido en el 
artículo 7 del Código napoleónico, por ejemplo, se declara como “indepen-
diente del status de ciudadanía”), el ‘universo’ judicial ha acabado coinci-
diendo con el orden interno de cada estado. Esta antinomia ha salido a la 
luz en los últimos años con la explosión de la inmigración. Los derechos en 
cuestión fueron proclamados universales cuando la distinción entre hombre 
y ciudadano no creaba ningún problema, al ser improbable e impredecible 
que los hombres y mujeres del tercer mundo llegaran a Europa y que estas 
declaraciones de principio fuesen tomadas literalmente”31

Recién en el año 2004, con la sanción de la ley 25.871 de migraciones, 
nuestro país vuelve a estar en consonancia con aquellos postulados sentados 
por los constituyentes del ´53, que bregaba por una verdadera universalidad de 
los derechos, basada en la humanidad como único requisito de atribución. Así, 
en su art. 4 reconoce al “ius migrandi”, el derecho de migrar, permanecer pero 
también salir de un determinado territorio, como un derecho humano, a la par 
que busca garantizar a todas las personas migrantes, sin importar su condición 
migratoria -regular o irregular- acceso a la salud, educación en todos los niveles 
y a los derechos de la seguridad social.

De esta forma, Argentina se encuentra en cuanto a prácticas legislativas, en 
un lugar de avanzada con respecto al resto de los países del mundo, los cuales 
están adoptando en este momento preocupantes actitudes xenófobas ante el 
éxodo de personas de zonas de conflicto bélico o ambiental.

Hoy en día, los teóricos más avezados en las temáticas globales, proponen 
medidas superadoras del anquilosamiento de los conceptos sociológicos, an-
tropológicos y jurídicos que hemos analizado:

“Como quiera que la migración transnacional es impuesta a las personas, 
no hay justificación para distinguir entre nacionales y extranjeros. A la luz de 
los principios internacionales de los derechos humanos, cuando las perso-
nas arriesguen su vida al decidir quedarse en su país, pasan a ser ipso facto 
ciudadanos de otro país. Esta es la premisa básica de un nuevo cosmopo-
litismo político y jurídico. Es nuevo en la medida en que no está basado en 
principios abstractos de individualismo, universalismo y generalidad, sino 

31) Ferrajoli, Luigi, "Más allá de la soberanía y la ciudadanía: un constitucionalismo global" en 
"Constitucionalism, democracy and sovereignity", Ediciones Ricard Bellamy, Avebury, 1996, In-
glaterra, traducción del inglés por Gerardo Pisarello, p. 176.
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en fundamentos históricos, y premisas políticas progresistas. La historia del 
sistema mundial moderno es una historia de intercambios desiguales que 
son la causa de la guerra, el hambre, la opresión y el desastre ecológico que 
obligan a las personas a migrar. La ciencia moderna ha logrado separar el 
conocimiento de esta historia de la historia de este conocimiento. Por esta 
razón, el conocimiento histórico moderno es ahistórico. Debido a que este 
conocimiento ahistórico beneficia a los países que han obtenido provecho 
de los intercambios desiguales, la ciencia moderna es intrínsecamente terri-
torial. En este sentido, es un gran obstáculo para el desarrollo de una nueva 
política cosmopolita, como lo es el Estado-nación en sí mismo.”32

Si la extensión universitaria es una estrategia reformista para acercar la 
universidad al pueblo, entonces es de la mayor prioridad reforzar su programa 
institucionalmente. La Reforma Universitaria trascendió fronteras por mante-
nerse acética frente a pomposos esoterismos del antiguo régimen, y por seguir 
ideas más allá de límites políticos, territoriales, individuales. Abrazar la con-
vivencia pacífica en diversidad es un desafío. Afianzar institucionalmente una 
universidad capaz de construir las respuestas a los problemas sociales sin 
mantenerse separada de la comunidad en que se inserta, también. Pero estos 
son los desafíos que vale la pena acometer, para edificar una sociedad más 
justa, igualitaria y democrática.

Como hemos anticipado, las universidades van institucionalizando las dife-
rentes actividades de extensión, de manera sistemática. Señala Menéndez que:

“Este hecho ha permitido transformar el carácter “residual”, “informal”, “di-
fuso”, “ornamental” o “accesorio” -como lo han definido numerosos auto-
res- en una función sistémica, continua, estructural, que forma parte de la 
vida académica de la universidad. Esta característica fundamental en el di-
seño y gestión de la extensión, ha dado lugar a su acreditación curricular así 
como a procesos de planificación y evaluación, que algunas universidades 
vienen llevando a cabo.”33

Anticipamos que la Ley de Migraciones 25.871, adaptó nuestro régimen de 
extranjería al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y a las mandas 
constitucionales que venían reclamando este cambio desde 1994. Consagrado 

32) De Sousa Santos, Boaventura. “La Globalización del Derecho”. Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Instituto Latinoamericano de Ser-
vicios Legales Alternativos. 1998. p. 143.
33) Menéndez, Ob. Cit., p. 38.



Eje 3: La Reforma Universitaria del '18 y la extensión universitaria: vigencia, re-significación y prospectiva

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

el derecho a migrar como derecho humano, el estado ha dado un paso adelante 
en su obligación de garantizar el goce de los derechos y garantías que estable-
ce nuestra constitución, en igualdad de condiciones, para todos los habitantes 
del territorio de la república.

Pero, una vez reconocidos los derechos que tienen las personas, resta ocu-
parse del problema de su efectividad. Estos no constituyen meras aspiraciones. 
Son derechos en sentido jurídico34, que deben ser respetados y garantizados 
por el estado, a través de la conducta de sus agentes, y también en relación con 
los demás individuos y los diversos grupos sociales de cualquier naturaleza. 

En este contexto, la extensión universitaria, como herramienta de trans-
formación de la realidad, asumió una actividad en el sentido de acompañar al 
desarrollo progresivo del estado constitucional de derecho, y el goce efectivo de 
los derechos de migrantes y refugiados. Concretamente, dentro de la Universi-
dad Nacional del Litoral, la temática migrante ha ido ganando espacios. 

En el Plan 2000 de la carrera de Abogacía, se incluyó como materia optati-
va la asignatura de Derecho de la Extranjería35, ingresando así su tratamiento 
específico en la docencia. El Dr. Gabriel Chausovsky, quien fuera un incansable 
defensor de los derechos humanos, y estudioso de la legislación migratoria, fue 
el  impulsor de la primera cátedra universitaria sobre extranjería, que se dictó a 
partir del año 2005 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.36

A partir de la implementación del mencionado plan de estudios, fue posible 
canalizar el interés de alumnos y graduados en la temática migratoria. La exis-
tencia de esta cátedra propició la consagración de la articulación entre docencia 
y extensión, con la implementación de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugia-
dos, creada por Resolución Nº 310/10 del H.C.D. de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Sociales. La aplicación del método clínico a la enseñanza del derecho, 
pone en contacto a los estudiantes con casos de interés público, generando 
procesos de aprendizaje y construcción de conocimiento enriquecedores37.

A raíz del trabajo de la Clínica, entramos en contacto con la comunidad boli-
viana de Monte Vera. Allí pudimos detectar la preocupación de los adultos por-

34) Sobre la operatividad de los derechos constitucionales, véase el Fallo de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación “Ekmekdjian c. Sofovich” (07/07/1992) y OPINIÓN CONSULTIVA OC-
7/86 DEL 29 DE AGOSTO DE 1986, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
35) Resoluciones aprobatorias del Plan 2000 de la Carrera Abogacía de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral, en http://www.fcjs.unl.edu.ar/media/
docs/FCJS_academica/Plan%202000%20abogacia%20y%20RESOLUCIONES.pdf.
36) Diario “El Litoral”, “Tomar en serio los derechos de los migrantes”, 04/10/11.
37) Courtis, Christian “La educación clínica como práctica transformadora”. En: Villarreal, Marta 
y Courtis, Christian. “Enseñanza clínica del derecho” Ed. Sans Serif Editores, México, 2007. p. 9.
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que los niños migrantes e hijos de inmigrantes encuentran algunas dificultades 
para integrarse a la comunidad en la que están insertos. Las causas son varias 
y complejas. Preponderantemente se ha instalado en la sociedad una serie de 
prejuicios hacia el colectivo migrantes, por un lado. Por otra parte, es generali-
zado el desconocimiento de los derechos que asisten a ese grupo vulnerable.

Los factores mencionados repercuten en la vida cotidiana de la comunidad. 
Así, la escuela, como espacio de integración por antonomasia, debe prestar es-
pecial atención a la realidad de la comunidad en la que está inserta, atendiendo 
directamente a los posibles conflictos por causa de discriminación que puedan 
suscitarse, incluso a veces en base a prejuicios que no son conscientes, sino 
que están incorporados culturalmente en la sociedad. 

A través del Proyecto de Extensión de Interés Social “En la escuela, la cultu-
ra integra” (Res. C.S. UNL N° 571/2015), se abordó la temática con una pers-
pectiva interdisciplinaria, lo cual fue una innovación en la forma en que se venía 
trabajando y pudo avanzarse en el tratamiento de problemáticas detectadas en 
grupos de niños migrantes.

En el espacio escolar se pueden detectar las tensiones y contradicciones 
entre la ideología del pluralismo cultural y la ideología de la asimilación. Desde 
sus orígenes, la escolarización argentina estuvo dominada por estrategias de 
“integración monocultural”, es decir, de asimilación de los “diferentes”, donde 
el otro debe ser hecho semejante. La integración asociada a la metáfora del 
crisol de razas penetró en las escuelas y éstas, a la vez, actuaron como ve-
hículo de aquél modelo de integración. En la actualidad, las escuelas no han 
dejado de actuar como agentes de uniformización cultural, manifestándose con-
secuentemente prácticas homogeneizadoras en distintas dimensiones de la 
vida escolar. El proceso de integración es entendido en términos de pérdida: los 
inmigrantes o sus hijos o nietos deben perder algunas de sus particularidades 
para hacer lo que permite ser como los “nacionales”. Hay aquí una negación de 
la diferencia plasmada en el no reconocimiento o desconocimiento de los otros 
“diferentes” de parte de los “semejantes”.

El planteo de este PEIS tiene que ver entonces con una perspectiva más am-
plia del rol de la escuela en la sociedad, vinculada con la incorporación de va-
lores esenciales para la convivencia con base en respeto a la multiculturalidad.

En el año 2016 ha sido aprobado el Programa de Estudios sobre Migracio-
nes “Lina y Charles Beck Bernard”, con sede en la Facultad de Humanidades 
y Ciencias y participación de las Secretarías de Extensión, de Relaciones Inter-
nacionales y de Ciencia y Técnica (Res. C.S. UNL N° 267/2016). Este espacio 
tiene el potencial de brindar aportes desde la investigación, completando la 
articulación entre actividades académicas.
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Todas estas acciones marcan la institucionalización de la temática migrato-
ria, que adquiere creciente relevancia en la comunidad educativa, haciéndose 
eco de la realidad mundial. El camino antes descripto, se conforma al modo 
deseable de elaboración de políticas de extensión:

“Sin lugar a dudas, tanto el diseño de una política de extensión como su 
instrumentación debe ser parte de una construcción colectiva entre los 
diferentes sectores que conforman la comunidad universitaria con plena 
conciencia de su desempeño académico y responsabilidad social. De esta 
manera se podrá garantizar que la función de extensión se consolide como 
dimensión esencial de la vida académica de la institución, posibilitando que 
el diálogo que se establezca entre la universidad y la sociedad sea efectiva-
mente enriquecedora para cada una de las partes.”38

3. Para la realización de las misiones de la Universidad 
en el ideario reformista, a través de la extensión como una de 
sus funciones académicas esenciales, es necesario incorporar 
y desarrollar institucionalmente la temática migrante  
Retomando los planteos que efectuáramos al comenzar la presente exposición, 
en la actualidad, y con la mirada puesta en aquellos valerosos jóvenes del ´18 
que decidieron tomar cartas en el asunto y transformar una universidad que 
intentó permanecer impasible ante los temblores de la sociedad en la que se 
encontraba inmersa, debe poder decirse que de la Reforma queda “una rebel-
día con causa contra la indiferencia y la injusticia, en el sistema educativo, que 
no debe limitarse a destruir sino (…) debe proponer resoluciones”39 Reafirma-
mos esa rebeldía, en lo relativo al trabajo de Extensión. Formamos parte de una 
Universidad que se subleva ante la injusticia y la inequidad.

Así como en sus orígenes la extensión significó un instrumento para los idea-
les de mayor apertura y democratización de la Universidad, y una más amplia 
proyección social de su labor, es innegable que, en la actualidad, la resignifica-
ción de esos ideales reclama posar la atención sobre los sectores sociales 
marginados y las temáticas que generan conflictos sociales. En ese sentido, las 
migraciones, que no son un fenómeno nuevo, pero sí uno que ha sido histórica-
mente mal comprendido, deben ingresar a la agenda explícita de la extensión, 
y del desarrollo del Programa Derechos Humanos. 

38) Menéndez, Ob. Cit., p. 49.
39) Ciria y Sanguinetti. Ob cit. p. 408
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La integración de las personas migrantes en Argentina como país de aco-
gida, y la adaptación de todos los que habitan el suelo argentino a las interac-
ciones, tanto a escala local como global, requiere de atención particular, a fin 
de elaborar políticas públicas adecuadas para preservar las libertades. En este 
sentido, Augé considera que: 

“(…) La acción política, en el sentido más noble del término, tiene por ende 
dos imperativos complementarios y (...) [que] están siempre en tensión: 
garantizar la libertad de los individuos y preservar la posibilidad de las rela-
ciones (en el sentido social). La democracia vela porque ninguno de los dos 
imperativos gane terreno sobre el otro (…). Pero este fundamental asunto 
en juego es reactualizado por el cambio de escala que vivimos hoy y por la 
nueva sedentarización planetaria y global: esta intenta instaurarse progre-
sivamente y nuestra mirada tiene dificultades para discernir los contornos 
todavía vagos del nuevo porvenir, del cual debería ser abolida, no la realidad 
de la alteridad, constitutiva de nuestra identidad, sino la idea misma de lo 
extranjero.”40 

La extensión universitaria, se constituye en una estrategia imprescindible a la 
hora de abordar las problemáticas relacionadas a sectores sociales migrantes.

Desde un punto de vista jurídico, el cambio de la política migratoria que 
marcó la Ley 25.871, en el año 2004, es todavía reciente. Dicha norma ha sido 
reglamentada de manera parcial, recién en el año 2010, y reformada parcial-
mente por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017. Es importante resal-
tar, que como programa que fue en su momento, ha tenido pobre efectividad.

La declaración más esencial de la ley 25.871 es que migrar es un Derecho 
Humano41. A partir de ese reconocimiento, no caben dudas del tratamiento 
que todas las instituciones del estado, y los particulares, deben propiciar a las 
personas migrantes. Sin embargo, debemos destacar que la política migratoria 
legalmente plasmada, ha encontrado una pobre implementación en las áreas 
específicas de su regulación. En los hechos, la situación de quien no posee una 
relación de nacionalidad con el Estado, o que se encuentra en una situación 
migratoria irregular, no evidencia una presencia relevante en la discusión social 
y el entramado de políticas estatales. De hecho, la mayoría de las políticas pú-
blicas se encuentran expresamente diseñadas en su fundamentación para los 
ciudadanos, dejando afuera a aquél colectivo que constituyen los “simplemente 
habitantes”, los migrantes. Como dice Ferrajoli:

40) Augé, Ob. Cit., pp. 89-90.
41) Giustiniani, Ob. Cit., p. 115. Véase también el art. 4° de la Ley N° 25.871.
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“Hoy el universalismo de los derechos humanos es puesto a prueba (…) de 
modo tal que ser una persona ha dejado de constituir una condición suficiente 
para poseer dichos derechos. Estos se han convertido, (…) en ‘derechos de 
ciudadanía’. Así, la ciudadanía se ha vuelto el prerrequisito del derecho de en-
trada y residencia en el territorio de un estado. De este modo, la ciudadanía ha 
dejado de ser el fundamento de la igualdad”42.

Ello refuerza la imperiosa necesidad de reforzar el espacio, para que inter-
venga activamente sobre la problemática concreta, existiendo la posibilidad de 
articular las actividades con aquellos programas y proyectos que, si bien refe-
rencian objetivos más generales, presentan puntos de conexión con nuestra 
área de interés.

Por lo tanto, consideramos que, así como la Universidad Nacional del Litoral 
viene apoyando el estudio de las migraciones y la promoción de los derechos de 
las personas migrantes, formalmente y con acciones concretas, sería deseable, 
y conteste a su accionar, como lógica progresión, la inclusión expresa de la te-
mática migrante entre las líneas prioritarias del Programa Derechos Humanos, 
dentro de su eje “Construcción de Ciudadanía”.

Conclusión
Resulta innegable que la actividad de Extensión cumple efectivamente el rol 
esencial al que ha sido llamada, dentro de los programas estatuidos. La Uni-
versidad Nacional del Litoral cuenta con una sólida institucionalización, y un 
fuerte compromiso con las temáticas sociales de su área de influencia, más 
una creciente trama de relaciones interinstitucionales, que son la base de un 
constante aggiornamiento de su agenda.

Dentro de ese contexto, es posible que, tras varios años de trabajo en la te-
mática migrante, hoy podamos plantear la necesidad de que la misma sea for-
malmente explicitada dentro de los ejes que componen el Programa Derechos 
Humanos. Esto permitiría seguir avanzando en los cometidos que perseguimos, 
inspirados en los ideales de la Reforma Universitaria, que han germinado para 
convertirse en algo mucho más complejo, mas nunca completo, en esta cons-
tante evolución y resignificación que nos permite el cambio generacional, cuan-
do las bases sobre las que se asienta se han construido con solidez.

En conclusión, es conteste con los postulados de la Reforma Universitaria 
que la actividad extensionista de la Universidad Nacional del Litoral, contemple 

42) Ferrajoli, Ob. cit. p 176.
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formalmente entre las líneas prioritarias del Programa Derechos Humanos la 
temática migratoria, que viene desarrollándose en su seno desde hace más de 
una década, y que es de gran relevancia en el medio social en que se desarrolla.
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Resumen 
El presente trabajo se plantea reflexionar sobre la reforma universitaria y sus ex-
presiones a la luz de la experiencia en Paraguay.  Se ubica dentro del eje sobre 
la reforma universitaria del ´18 y la extensión universitaria: vigencia, re signifi-
cación y prospectiva. Analiza el sentido histórico y los principales desafíos que 
dejó para los movimientos estudiantiles que se inspiraron a nivel nacional en 
la reforma de Córdoba en un determinado contexto histórico. Recupera fuentes 
secundarias sobre las luchas estudiantiles en los procesos de democratización 
de la UNA a la luz de los postulados de la reforma universitaria y en ese con-
texto analiza el significado y la incidencia para el movimiento estudiantil de la 
reforma de Córdoba para sentar las bases para una democratización de la UNA. 
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Movimientos estudiantiles universitarios / Reforma universitaria /
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Introducción 
El presente trabajo surge de la necesidad de reflexionar sobre la reforma uni-
versitaria y sus expresiones a la luz de la experiencia en Paraguay. Se ubica 
dentro del eje sobre la reforma universitaria del ´18 y la extensión universitaria: 
vigencia, re significación y prospectiva.

Se plantea la caracterización de los movimientos y procesos movilizatorios 
que se inspiraron a nivel nacional en la reforma de Córdoba en un determinado 
contexto histórico. 

Hablar de universidad, de educación, de conocimiento es también hablar de 
la sociedad y el desarrollo histórico  de las culturas y naciones.

Durante casi un siglo, la Universidad Nacional de Asunción, fundada hacia 
fines del siglo XIX, funcionó como único centro de educación superior universi-
taria, hasta que, en el año 1960, bajo severas restricciones impuestas por el 
régimen autoritario, se autorizó la apertura y el funcionamiento de una nueva 
universidad bajo la responsabilidad de la Iglesia Católica. 

En la década del noventa la tradicional configuración institucional del sistema 
universitario paraguayo experimentó un proceso de transformación de una enver-
gadura nunca antes registrada en su historia. En rigor, la política gubernamental 
en cuanto a regular estrictamente el crecimiento de los centros universitarios res-
pondió directamente a criterios de control social de los movimientos estudianti-
les mayoritariamente irreconciliables y opuestos al sistema de poder dominante.

Metodológicamente recupera fuentes secundarias de trabajos y publicacio-
nes sobre las luchas estudiantiles en los procesos de democratización de la 
UNA a la luz de los postulados de la reforma universitaria y en ese contexto 
analizar el significado para el movimiento estudiantil de la incidencia de la re-
forma de Córdoba para sentar las bases para una democratización de la UNA.

Este trabajo finalmente posibilitará, analizar el sentido histórico y los princi-
pales desafíos que dejó reforma de Córdoba para los movimientos estudianti-
les de la UNA. 

La Reforma de Córdoba 
Al remontarnos sobre la Reforma de Córdoba de 1918, implica memorar diver-
sos y marcados hechos históricos que afectaron a la sociedad cordobesa,  a 
los países vecinos, a nivel regional y a escala mundial. Con este último nos 
referiremos por ejemplo a la Primera Guerra Mundial (1914-1919); la revolución 
Rusa de 1917 por citar algunos  acontecimientos que conmovieron a la época, 
incluso cuestionando creencias,  paradigmas, filosofías enteras.  
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A inicios del siglo pasado, el Paraguay, se encontraba en el periodo de "re-
construcción", como consecuencia de la Guerra de la Triple Alianza (1874-1870) 
donde se enfrentaron las fuerzas de Argentina, Brasil y Uruguay influenciados  
política y económicamente por el imperio Ingles.

En el marco de esta configuración social, también identificamos a la influen-
cia de la iglesia católica, en los diferentes ámbitos, entre ellos en la educación 
en todos los niveles de gestión privada e igualmente oficiales, imprimiendo 
dogmas incluso a la ciencia. 

En esta línea reflexiva con respecto a las universidades y a la reforma de 
Córdoba, Abor Contrard (2008), Rector de la Universidad Nacional del Litoral, 
rescata el pensamiento de B. Clark, quien afirma “la universidad es un universo 
simbólico con mitos que contribuyen a otorgar sentido a la realidad, pero que a 
la vez, la construyen y la cristalizan gobernando es peor aún,  el pensamiento y 
estructurando la vida cotidiana”. En coincidencia con varias corrientes de pensa-
mientos, se instala la vinculación existente entre la sociedad y la universidad, 
lugar donde convergen filosofía, religión, cultura, ideologías y "ciencia" en este 
universo simbólico. 

Carolina Scotto (2008), Rectora de la Universidad de Córdoba, nos dice, la 
reforma de córdoba:

( ) fue un conjunto de acontecimientos en la historia de la Universidad Na-
cional de Córdoba y más ampliamente en la historia política y cultural  de 
Córdoba, dejó su marca  en la situación política nacional e imprimió su  sello 
en la reconfiguración de las universidades públicas de Latinoamérica del si-
glo XX, estructurada  bajo el modelo de distribución de poder de la época, es 
decir, un contexto político y cultural marcada por la hegemonía clerical-con-
servadora de la clase privilegiada a cargo del estado. 

Siguiendo a Scotto, nos describe aquella universidad como reproductora del 
esquema de poder, real y simbólica de las clases privilegiadas, sin autonomía, 
con escasa conciencia y práctica científica, con nula apertura social y sin demo-
cracia política interna. 

Entre los ideales se destacan la unidad regional latinoamericana, con un 
marcado significado antiimperialista y progresista, lo cual llevaría a Deodoro 
Roca  con otros cordobeses a la Unión Latinoamericana; un organismo de ca-
rácter intelectual y cultural de América Latina. 

Según Gustavo Aspiazu (2008), Rector de la Universidad Nacional de La 
Plata, contextualiza los paradigmas de la educación superior existentes en la 
época de la reforma; por un lado, modelos de universidad como centro de con-
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servación del conocimiento, y por otro lado, como centro de creación de conoci-
miento  mediante la investigación científica. Según el mismo autor,  la reforma 
de Córdoba hizo una síntesis de los  dos modelos de universidades, por lo que 
se rescató aquello considerado como positivas, que  tenían como   creación del 
conocimiento, la investigación; conservación y trasmisión del conocimiento, con 
la enseñanza, la difusión y la extensión. 

Siguiendo algunas caracterizaciones de la reforma cordobesa, Aspiazu, res-
cata la concepción de la universidad como bien público, al mismo tiempo seña-
la las implicancias de los modelos de universidades. Por un lado, la universidad 
pública, concibiendo la educación como un derecho humano fundamental y por 
lo tanto un bien público, el modelo de gobierno existe una participación demo-
crática de los estamentos o claustros. Una universidad orientada hacia la forma-
ción cultural, cívica de la persona además de las capacitaciones profesionales. 
Por otro lado, la educación como bien comercial, una universidad mercantilista, 
brinda una formación específica, sin raíces sociales ni culturales, con pensa-
miento único, y habitualmente dogmático reiteradas año a año sin cambios ni 
modificaciones, y con una forma de gobierno determinadas corporativamente. 

Movimientos estudiantiles universitarios de resistencia 
en contextos de dictadura en Paraguay
A modo de contextualizar la configuración social del Paraguay, notamos que a  
fines del siglo XIX, unos 79 propietarios poseían casi la mitad de la tierra del 
Paraguay - el 50% de la superficie del Chaco pasó a manos de particulares, de 
entidades bancarias y sociedades extranjeras- proceso que culminaría en las 
primeras décadas del nuevo siglo cuando 19 propietarios poseerán más de la 
mitad del territorio nacional. Los dueños de estas tierras se distribuyeron en 
distintos grupos dentro de unos dominios que iban de las 100 mil hectáreas 
hasta más de 400 mil.

Paralelamente las crecientes confrontaciones entre los dos partidos tradi-
cionales, el Colorado y el Liberal y entre las facciones de este último configu-
rarían, a partir del gobierno de Escurra, una situación de anarquía política que 
llegaría a su paroxismo en 1911-1912 y que sería dirimida luego de las exte-
nuantes jornadas de la guerra civil de 1922-1923. La época comprendida entre 
1870 y 1921 hubo en el Paraguay 27 alteraciones del orden público, lo que da 
un término medio de dos revoluciones por año. (BREZZO, 2010)

Paraguay en comparación con los países de la región, se ubica tardíamen-
te en la apertura de universidades, creando su primera universidad pública, 
la Universidad Nacional de Asunción (UNA) a fines del siglo XIX. La UNA fue 
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la primera universidad del Paraguay. Siguiendo a Rivarola (2003, p. 38), se-
ñala que la Universidad Nacional de Asunción fue creada durante la etapa 
denominada "de reconstrucción" y, durante el periodo dictatorial (1954-1989) 
se consolidó el control y la dependencia de la universidad del poder político 
(Núñez, 2016). 

Rivarola (2008), se pregunta sobre ¿Cómo se explica que la universidad pa-
raguaya estuviera excluida de esta trascendental movilización ciudadana, que 
buscaba la transformación de la educación con miras a una radical transforma-
ción de la sociedad?. 

A partir de la afirmación de varios estudiosos y teóricos, como así también 
de referentes luchadores, coincidimos que los grupos juveniles, y entre ellos, 
los movimientos y/o acciones de estudiantes universitarios, re-accionan en 
contextos donde se busca conquistar o reestablecer la libertad y un sistema 
democrático de gobierno, tal es así que Arditi y Rodríguez (1987), nos señalan 
algunos hitos históricos del siglo XX en Paraguay, como por ejemplo, de la for-
mación del Comité de Obreros y Estudiantes en 1914, de la Universidad Popu-
lar en 1936 y posteriormente el Servicio de Extensión Universitaria en 1967.

Juan J. Soler, uno de los fundadores de la Universidad Popular que se imple-
mentaría más tarde, en 1936, decía que:

"... la reforma universitaria es en rigor una parte de la cuestión social. Con-
fundida en la historia con el acento del pueblo, la ardorosa voz de la juventud 
universitaria resuena como un sólo y fuerte grito de libertad. El movimiento 
reformista no se circunscribe a las aulas ni a una edad. Grande error sería el 
querer encauzarle en un estatuto como el que nos ocupa, escatimarle facilida-
des de vida y de progreso, o desconocerle derechos. Su objeto es el joven pero 
su fin es el hombre. Brega por elevar la personalidad humana a los más altos 
prestigios de dignidad o independencia. Si la Universidad es su escenario, su 
teatro es el pueblo". (Rodriguez, Benjamín Arditi y José Carlos, 1987)

Respecto a la Reforma de Córdoba, cuyos antecedentes en parte, se re-
montan al Congreso de Estudiantes Americanos de 1908 reclamando la par-
ticipación estudiantil en el gobierno de la Universidad. Milda Rivarola (2013) 
caracteriza la gesta reformista, conjuntamente de la revolución mexicana como 
una tradición revolucionaria de la primera mitad del siglo XX en América Latina, 
oportunidad en el que  se realizaron  críticas radicales a los principios, métodos 
y contenidos de la enseñanza, al "derecho divino" de los profesores, al conser-
vadurismo y clericalismo de la administración universitaria.

Siguiendo a Rivarola (2013), señala que, Paraguay fue el último país de  
Latinoamérica y el Caribe que contó con una universidad en 1889. En términos 
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de contexto político mientras en 1918 se registraba la reforma de Córdoba, en 
el país a inicios de la década del '20 surgieron grupos y partidos de izquierda 
muy influidos por la Reforma Universitaria de Córdoba, la III Internacional. A 
estos acontecimientos es importante mencionar la inestabilidad política por el 
cual pasaba Paraguay, en una continua confrontación, incluso bélica, entre los 
partidos Liberal y Colorado.

Oscar Creydt (2010), uno de los referentes y luego presidente de la Federa-
ción de Estudiantes del Paraguay, uno de los impulsores de la reforma univer-
sitaria, redacta El Nuevo Ideario nacional que se convierte en uno de los ejes 
del movimiento estudiantil, luego articulado con movimientos obreros. El Nuevo 
Ideario nacional, contenía postulados en donde expresaban demandas y la ne-
cesidad de profundas trasformaciones al modelo de sociedad y en consecuen-
cia al modelo de universidad de aquel entonces. 

La Ley de Reforma Universitaria
Siguiendo a Rivarola (22013) vemos que  miembros del Centro de Estudiantes 
de Derecho UNA (CED), entregaron en julio de 1927 un Plan de modificaciones1 
a la Ley Régimen Universitario presentado en 19262 por el presidente Eligio 
Ayala, luego aprobado por Diputados en abril del '27. En sus considerandos, 
los estudiantes dejaban explicito que el proyecto se basaba en "las doctrinas 
y los postulados proclamados por el movimiento universitario" de la Reforma 
de Córdoba, 

1) "Autonomía de la Universidad en su triple aspecto administrativo, peda-
gógico y económico"
2) "Intervención del alumnado en el gobierno de las distintas facultades"
3) "Elección de las autoridades técnicas y administrativas de la Universidad 
por asamblea de profesores y alumnos, con el objeto de convertir la institu-
ción en una verdadera república democrática".

En su momento el CED propuso en primer lugar separar la educación univer-
sitaria, con un estatuto y órganos superiores propios, pero que en esencia real-
mente buscaba era la "completa independencia de la institución universitaria 
en todos sus aspectos y funciones respecto de los poderes públicos del esta-
do", es decir, la autonomía política de la Universidad.  Ya que en el proyecto del 
Ejecutivo un Consejo Secundario y Superior tenía a su cargo tanto la educación 

1) Horacio Fernández, Oscar Creydt y Salvador Villagra Maffiodo
2) La UNA contaba con sólo tres facultades, Derecho, Medicina y Matemáticas.



Eje 3: La Reforma Universitaria del '18 y la extensión universitaria: vigencia, re-significación y prospectiva

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

secundaria como la terciaria, El gobierno era "desde dentro, o el gobierno des-
de fuera", en cuyo caso se sometería la universidad a un "tutelaje deformante".

Siguiendo a Rivarola, encontramos que, entre los postulados proponían: el 
de los fines de la Universidad, por completo ausentes del proyecto presidencial, 
resumidas en tres grandes áreas: 

"a) cultura de la ciencia y la investigación científica pura, sin ningún objetivo 
profesional o utilitario; 
b) preparación para el ejercicio profesional y 
c) extensión de la cultura universitaria a todas las clases sociales".

De acuerdo a Altamira y Creves, los estudiantes sostienen que la exten-
sión permitirá "devolver al país en actos positivos ( ) los beneficios que del 
país reciben en los grandes centros universitarios; contribuir personalmente a 
la regeneración y cultura de las clases desheredadas e ignorantes, tener por 
clientes y alumnos a los obreros, y no desdeñar que la toga doctoral se ocupe 
en escuelas de adultos". (Rivarola, 2013)

Contexto de la dictadura (1954-1989)
En la década de los 60, la creciente "coloradización"3 de la sociedad condujo 
a un incremento progresivo del estudiantado colorado, cuya acción política a 
nivel gremial consistió en la conquista de centros de alumnos de las distintas 
facultades, ya sea a través de las urnas o de actos de fuerza de cohesión ( ). 
Los colorados conquistaron no sólo centros de alumnos en diversas faculta-
des de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) o la Universidad Católica de 
Asunción (UCA), sino que también lograron controlar a la Federación Universita-
ria del Paraguay (FUP), subordinándola directamente a directivas emanadas del 
partido oficialista y, más específicamente, a las directivas de lo que más tarde 
se constituyó como la corriente "militante" del partido de gobierno. (Benjamín 
Arditi y José C.Rodriguez, 1987). 

Siguiendo a Arditi (1987) Sobrevino un período de casi dos décadas de 
repliegue del activismo universitario, luego de la represión de la última gran 
movilización universitaria en 1969, aunque continuaron existiendo algunas or-
ganizaciones estudiantiles. Posteriormente el movimiento estudiantil de medici-
na del Hospital de Clínicas, operó como catalizador y vehículo de expresión del 

3) El régimen de Stroesnner se consolidó mediante el sometimiento de las Fuerzas Armadas, el 
poder estatal y el Partido colorado, concentrando los poderes en su persona. Siendo el Partido Co-
lorado, el brazo "político" hegemónico en Paraguay y que sostuvo la dictadura por más de 35 años.
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descontento de tantos otros sectores sociales contribuyó, de manera decisiva, 
a la cristalización de un proceso de reflexión acerca del papel del estudiante en 
la sociedad, que venía gestándose desde 1985 en diversas facultades. Más 
aún, contribuyó a acelerar el reagrupamiento y a la reactivación del estudianta-
do como actor social. 

Entre el año 1966 hasta 1977 surge el Movimiento Independiente (MI), 
movilizándose principalmente en defensa de la soberanía, acerca de las nego-
ciaciones con Brasil en cuestiones energéticas y de límites, en la construcción 
de la represa de Itaipú. Así mismo, este movimiento surge como fuerza de resis-
tencia articulada a las cooptaciones realizadas por el coloradismo y el régimen 
de Stroesner, hacia los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de 
Asunción, incluso en muchas ocasiones utilizando la fuerza. El MI sufrió una 
fuerte represión en 1977 (Gutierrez, 2015).

Así mismo, Ariti (a987) señala En abril de 1986, surge el surgimiento del   
"Movimiento 24 de Abril", formado por centros y movimientos de la Universidad 
Nacional de Asunción y de la Universidad Católica de Asunción-UCA, como una  
respuesta estudiantil ante la coyuntura mediante "asamblea interfacultades".  
Esto da pie a la creación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Pa-
raguay-FEUP, regido incluso por un estatuto estable. Esta nucleación contó con 
13 gremios fundadores: de Asunción, Pedro Juan Caballero (UCA), Encarnación 
y Caaguazú, donde cada unidad académica en asambleas consultivas, resolvió 
la adhesión a dicha articulación estudiantil. 

Según Arditi y Rodríguez (1987), el acto oficial de lanzamiento de la FEUP, 
realizado el 24 de abril de 1987, en un gran acto que reunió a más de 5.000 
personas, en los patios del ex Seminario Metropolitano.4 Entre las reivindicacio-
nes de la FEUP, se mencionaba: 

1. La defensa de la autonomía gremial, tanto en relación al Gobierno y al 
Partido Colorado y opositores,  a la Iglesia. Esto se refiere, entre otras cosas, 
2. La lucha contra la creciente elitización de la enseñanza superior, lo cual 
se traduce en la oposición a la política universitaria de limitar las cuotas de 
ingreso y de discriminación en contra de sectores menos privilegiados;
3. la lucha por una participación efectiva en los procesos de decisión al 
interior de la Universidad, lo cual implica buscar los mecanismos para des-
mantelar el verticalismo y autoritarismo presentes en la Ley 356 de 1956 
que regula a la UNA, en el modo de funcionamiento del Consejo Superior 

4) La capacidad de convocatoria en el acto de lanzamiento de la FEUP fue considerada mayor a 
todos los actos que había realizado hasta el momento cualquier organización social o política 
opositora durante la lucha contra el stronismo.
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Universitario y en el código disciplinario introducido como complemento de 
la Ley 356/56; 
4. La promoción de la libertad ideológica en la educación, para así lograr 
una real democratización de la Universidad y la sociedad; y por último,
5. El respeto a la autonomía universitaria y la no injerencia de los partidos 
o de la Iglesia en la conformación de las propuestas estudiantiles. 
6. La recuperación del rol protagónico del estudiantado en la construcción 
de una sociedad de la cual forma parte,  Esto se concibe sobre la base de 
un pensamiento crítico y de la organización y la movilización como medio de 
lucha para la transformación de la sociedad paraguaya en una dirección de 
libertad y de justicia social.

La recuperación de una capacidad contestataria y de elaboración de pro-
puestas alternativas globales a través de la FEUP permite constatar el deseo 
del estudiantado de incidir sobre procesos de transformación como actores 
antes que como observadores. Al mismo tiempo, sus reivindicaciones de auto-
nomía gremial permiten apreciar no sólo sus coincidencias con los movimientos 
campesino y sindical, sino también las fisuras en la estrategia desmovilizadora 
seguida por el Gobierno en el campo estudiantil.

Salta a la vista, por lo demás, el peso diferente asignado por la FEUP a sus 
dos grandes áreas de reivindicaciones, verdaderos ejes articuladores de su 
discurso: tiende a predominar el aspecto referido al nexo universidad-sociedad 
y al papel del estudiantado en la sociedad.

Los años 90, la transición democrática 
y las demandas de extensión universitaria
La década del 90 fue clave para la democratización en la Universidad Nacional 
de Asunción, ya que la autonomía universitaria se incluye en la propia reforma 
constitucional del año 1992 y con ello se contempla que es la propia comuni-
dad universitaria la que elige a sus órganos de gobierno y el Rector deja de ser 
designado por  el poder ejecutivo. (Núñez, 2016). 

Experiencia del CEUNIRA 
El Centro de Estudiantes Universitarios del Interior Residentes en Asunción 
resultado de un proceso de articulación de estudiantes universitarios de dis-
tintos puntos del país, que estudian en la Universidad Nacional de Asunción y 
de la Universidad Católica en sus inicios. Se inicia en el año 1988 como una 
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Coordinadora de Estudiantes del Interior. El 14 de julio de 1990 se conforma el 
CEUNIRA  con tres ejes de lucha, los cuales están directamente vinculados a la 
problemática de estudiantes del interior. El primero, la obtención de becas de 
estudio, el segundo, la construcción de una residencia universitaria y el tercero, 
la descentralización de la Universidad Nacional (Palau, 2004)

El planteamiento surge con estudiantes del interior, de la Universidad Na-
cional de Asunción UNA, y la Universidad Católica- UCA. Entre los fundadores 
e impulsores estaban militantes de gremios anteriores, quienes ya contaban 
con experiencia de militancia universitaria y con formación política, entre los 
referentes además se encontraban personas identificadas con la corriente de 
la teología de la liberación, corriente fundamental de las Ligas Agrarias Cristia-
nas (Álvarez, 2017). Perla Álvarez, presidenta de CEUNIRA 1994-1996, refiere 
que en 1993 se realiza el primer Congreso Universitario por la reforma de la 
Universidad, contando con la participación de las organizaciones campesinos, 
movimientos y partidos políticos y referentes intelectuales como Tomas Palau, 
Dionicio Borda, Luis Galeano y otros. En total se organizaron tres Congresos, 
siendo el último el de 1996, con una multitudinaria concurrencia.

Álvarez, menciona que como extensión universitaria realizaban visitas a or-
ganizaciones y asentamientos campesinos, en los que participaban de las reu-
niones, realmente se daba un aprendizaje y en algunos casos llegaron a aportar 
en la construcción y/o consolidación de asentamientos, como es el caso de 
Tava Guarani, ubicado en el departamento de San Pedro. En este punto, refiere 
Álvarez, que se llegó a problematizar y discutir las disyuntivas de un modelo de 
sociedad y el modelo de universidad.

Reforma de 1996 
En el marco de las demandas estudiantiles, en el año 1996, miles de univer-
sitarios tomaron el Rectorado en demanda del cogobierno universitario y en 
ese marco el cambio estatutario, tomando como medidas de protesta la toma 
del rectorado y varias facultades, incluso varios estudiantes hicieron huelga de 
hambre, donde algunos de ellos pertenecían al CEUNIRA, según afirma Álvarez.   

En ese contexto se logró la intervención administrativa de la UNA por parte 
de la Contraloría, comprobándose la malversación de unos 800 millones de 
guaraníes. Aunque la demanda fue la paridad de la representatividad de los 
estamentos en los órganos de gobierno, se logró aumentar los cupos para es-
tudiantes en la asamblea universitaria y en los consejos directivos. 

Llamativamente los firmantes de los documentos y acuerdos de aquel en-
tonces, son las mismas de varias autoridades de la UNA que siguen o siguieron 
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hasta hace poco, como ejemplo, los ex-rectores Pedro González y Enrique Froi-
lán Peralta Héctor Rojas, entre otros. En ese sentido rescata Ortiz, "solo si hay 
paridad o equidad en la participación en el gobierno universitario habrá cambios 
reales en la UNA" (ABC color , 2016).

En 1999, marca un hito la gesta ciudadana del Marzo Paraguayo, la rebel-
día juvenil en diversas movilizaciones ciudadanas, generó en el ámbito de la 
universidad tomas de facultades, buscando implementar una universidad más 
democrática.

En el 2005, una de las propuestas de reforma promovida por los conseje-
ros fue la figura de la reelección indefinida del rector, lo cual generó una fuerte 
movilización del estudiantado de diferentes unidades académicas, quienes en 
defensa de la autonomía y un gobierno democrático, como medida de protesta, 
rodearon el Rectorado de la UNA, para oponerse a la reforma del estatuto de 
la UNA. En este episodio, el rector Pedro González, pidió la intervención de la 
fiscalía, quienes para "mediar la crisis", ordenaron el ingreso violento de la 
Fuerza de Operaciones Policiales Especiales- FOPE, donde muchos estudiantes 
resultaron con heridas de balines, golpes y contusiones. (Gutierrez, 2015)

La primavera democrática en la UNA y las demandas 
sobre el modelo de universidad
La universidad paraguaya se mantuvo distanciada e indiferente al vasto es-
fuerzo de cambio llevado a cabo en el nivel básico y medio; y aún hoy día su 
contribución para encarar y orientar institucionalmente a enfrentar los grandes 
desafíos nacionales, sigue siendo extremadamente limitada. Considera que la 
resistencia a emprender cambios estructurales, es del plano del sistema de go-
bierno o de la estructura y orientación académica, en general, reduce su avance 
a impulsos meramente inerciales

Con una mirada histórica reciente, de los últimos 10 años, José Carlos Lez-
cano, hace un recuento de las principales acciones de protesta y movilizaciones 
por del estudiantado.  

2006: Toma de la Sede Central de la Universidad Católica de Asunción, con-
tra la imposición de Estatutos de corte autoritario.

2008: Toma de la Sede Central de la Universidad Católica de Asunción y 
ocupación del Aula Magna, en contra del nombramiento como rector de José An-
tonio Moreno Ruffinelli, protagonista e ideólogo durante la dictadura de Stroess-
ner y contra la imposición de Estatutos de carácter autoritario.

2011: Movilizaciones de la Articulación Social por la Educación, en contra de 
la Ley de Educación Superior (LES). También la lucha y resistencia por la reivin-
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dicación histórica de desanexión del Instituto de Trabajo Social de la Facultad 
de Filosofía,

2012: Toma del rectorado de la UNA como medida de lucha contra la apro-
bación inminente de la Ley de Educación Superior (LES), llevada adelante por el 
Frente Estudiantil por la Educación-FEE.

2014: Plenaria de estudiantes de la UNA "No más seccionales en las Facul-
tades" denuncia casos de sumarios a estudiantes y docentes críticos y marcha 
contra la elección de Froilán Peralta  como rector de la UNA. También las movi-
lizaciones de Asamblea Universitaria Permanente contra el aumento del precio 
del pasaje del transporte público.  

2005: Toma del rectorado por estudiantes de varias facultades, en contra 
una modificación del estatuto la cual habilitaba a las autoridades a una reelec-
ción indefinida.5

Afirma Lezcano (2015), “las luchas universitarias de los últimos diez años, 
forma parte del desarrollo del Movimiento Universitario de la última década, y 
muy probablemente constituye una síntesis de lo que será la renovación de dicho 
sector organizado y sus formas tradicionales”. 

Siguiendo en la línea de revisión histórica, Torales, Representante estudian-
til de Trabajo Social-UNA, en una reflexión hace un recuento de varios elementos 
de la denominada "primavera democrática o universitaria". Desde su perspec-
tiva hubo varios elementos como antecedentes previos a la explosión del movi-
miento UNA no te Calles (2015-2016), como las movilizaciones contra la Ley de 
Educación Superior-LES; varias acciones por el boleto universitario, luchas con-
tra la suba del pasaje entre otros reclamos y reivindicaciones históricas por los 
derechos estudiantiles y ciudadanos. En el marco de estas episodios resultaron 
varias experiencias de organización y de articulaciones de diversos sectores 
estudiantiles, hubo una "continuidad silenciosa" del proceso. (Torales, 2017). 

Torales, manifiesta que se entendió el rol interesado de la prensa, afirma, 
al mismo tiempo, la consigna de "lucha contra la corrupción" instalada en la 
universidad tuvo un rol social y política, de aceptación estudiantil y ciudadano, 
por ende, legitimador de las medidas y movilizaciones universitarias. Sin em-
bargo, no trascendió en general la cuestión de fondo, pero tuvo aceptación la 
consigna de ir en "contra de la corrupción", aunque en menor medida surgió la 
cuestión de fondo, es decir, se realizó una lucha en dos dimensiones; por un 

5) Esta modificación se realizó en forma inconsulta por parte del Consejo Superior Universitario
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lado la generalidad del estudiantado o  mesa, luchó en contra  de la corrupción 
y por otro lado, la dirigencia, y salvo algunos grupos u organizaciones visibilizó  
la cuestión de fondo, la reforma de la estructura y el estatuto de la Universidad 
Nacional de Asunción. 

En esta misma línea, se referenció más en espacios de trabajo social, y 
grupos no institucionales, se mencionó la reforma de Córdoba sólo en grupos 
pequeños de personas ya sea estudiantes o grupos  docentes. En este punto 
Torales afirma que hubo dificultad de claridad y/o  profundidad metodológica en 
las acciones.  

En este punto, un elemento diferenciador encontramos en las alianzas y 
articulaciones realizadas o no, por los movimientos estudiantiles. En el caso de 
los reformistas de Córdoba realizaron una alianza con los obreros  de la época, 
involucraron en la lucha y las reivindicaciones a la sociedad trabajadora de la 
ciudad, por otro lado, en el caso de UNA no te calles, hubo un apoyo ciudadano 
importante, principalmente en las acciones del 2015, sin embargo, desde los 
espacios organizativos e institucionales, se tomó un posicionamiento no "no 
politizar la lucha". En este marco, se contó con posibles apoyos de organizacio-
nes campesinas por ejemplo, pero se mantuvo una distancia, teniendo como un 
argumento, un contexto político complejo, y la diversidad de sectores y corrien-
tes ideológicas en las articulaciones estamentales. No obstante, se lograron 
acuerdos y articulaciones entre los diferentes estamentos dentro de la UNA, 
entre estudiantes, docentes, egresados y trabajadores tanto de servicios y en 
muchos casos de servicio. La democratización real tiene que ver con la posibi-
lidad de relacionar la Universidad con las demandas de paraguayos y sobre los 
cuales la Universidad debería tomar partido. 

En la línea de análisis concluyen por un lado que no había experiencia (re-
ciente) de lucha de esa magnitud, por lo que se recayó en un error metodológico 
al institucionalizar el proceso, en los espacios de CEREUNA y/o REUNA ya que 
la participación de la masa fue institucionalizó provocando el desgaste en el los 
estamentos, como así mismo, dio lugar a distintos tipos de manejo de informa-
ción. Sin embargo, entre se instaló la perspectiva de derechos en el estamento 
estudiantil de la UNA, así como en otras universidades públicas y privadas, 
teniendo en cuenta que los reclamos y medidas de protesta se extendió a va-
rias otras universidades del país. En este punto se puede señalar además, el 
compromiso de las universidades públicas  de brindar servicios públicos a la 
sociedad por medio de las extensiones universitarias, lo cual implica una asimi-
lación real y critica de los conocimientos, para la puesta en práctica desde las 
distintas disciplinas. 
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La demanda por la autonomía, un gobierno paritario y un 
modelo de desarrollo institucional con transparencia
El principio de autonomía universitaria, proclamada por la reforma de Córdoba, 
no fue sino una reiteración de un atributo esencial que marcó el nacimiento de 
las universidades medievales. Desde entonces, no ha dejado de ser reconocido 
como un requisito fundamental para el funcionamiento académico y de hecho, 
el intento de arraigarlo como un elemento institucional esencial, ha marcado la 
permanente tensión entre el Estado – o mejor dicho entre los gobiernos – y la 
institución universitaria.

Tal como señala Rivarola, (2008), la universidad paraguaya no ha alcanzado 
aún un nivel de desarrollo institucional que le permita configurar cuadros de 
gobierno – y de dedicación académica – cuyos intereses estén predominante-
mente ligados a los que son propios de la institución universitaria.

El marco jurídico institucional tuvo su origen en la primera ley de univer-
sidades que se sancionó el 29 de junio de 1929 (Ley No. 1046). La misma, 
inspirada fuertemente por la reforma de Córdoba, estableció el principio de 
autonomía, la que fue reiterándose en la totalidad de las leyes promulgadas 
relativas a este estamento del sistema educativo nacional.

Auge de universidades de garaje: Mercantilización 
del derecho a la educación 
Para pensar la educación superior universitaria en Paraguay, necesitamos mirar, 
analizar y conocer nuestro país. Por su posición geopolítica y geoeconómica, Para-
guay posee un rol estratégico en la configuración de la dominación internacional 
como proveedora de energía limpia y renovable, tierra fértil -lo que se traduce en 
commodities- y mano de obra barata sobreexplotada. Este pequeño país depen-
diente se sustenta sobre un modelo agro-exportador financiero, basado en la ga-
nadería, el monocultivo transgénico extensivo y el capital financiero, controlados 
principalmente por transnacionales, con primacía norteamericana y brasilera.

La Universidad fue parte de los cambios económicos y políticos de nuestro 
país, principalmente existía una injerencia partidaria y gubernamental sobre 
la universidad. 

La apertura, el acceso y las carreras se encontraban inicialmente controla-
das por el Poder Ejecutivo, existiendo hasta 1989 solamente dos Universida-
des, la primera abierta a finales del siglo XIX y la segunda mediante Decreto del 
dictador Stroessner: la Nacional, estatal, y la Católica, de la Iglesia Católica. 

Con la democratización del sistema político -la llamada apertura democrá-
tica que mantuvo la misma estructura de intereses, pero amplió los sectores 
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beneficiarios pasando varias potestades del Ejecutivo al Legislativo- la apertu-
ra de Universidades quedó a merced del Congreso Nacional, previo dictamen 
del Consejo de Universidades. La apertura de carreras -a excepción de las 3 
requeridas para abrir inicialmente la Universidad- quedó bajo potestad de las 
Universidades, como parte de su mal entendida autonomía.

Bajo la ley 828/80, de creación de Universidades dependiente directamente 
del Poder Ejecutivo, a inicios de los años 90, se crearon seis nuevas Universi-
dades: la UniNorte, la Universidad Autónoma de Asunción y la Universidad Co-
lumbia se abrieron en 1991 en Asunción; y en 1992, la Universidad Privada del 
Este en Alto Paraná, la Universidad Comuneros y la Universidad Autónoma del 
Paraguay, ambas en capital. Estas Universidades –con otras posteriores- con-
forman el grupo de las universidades privadas “tradicionales”, agrupadas en la 
Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, APUP, desde donde defienden 
sus intereses corporativos de una educación superior privada pero regulada 
para mantener su negocio fijo. En este punto se constata la escasa o nulo com-
promiso social real de estas entidades, ya que los ingresos obtenidos están 
direccionados al ámbito privado sin ninguna “devolución” a la sociedad como 
tal en forma de servicios y o acciones técnicos-científicos.   

En 1993 se sancionó la nueva Ley De Universidades que establece que las 
nuevas Universidades –tanto privadas como públicas- podían ser creadas con 
sanción positiva del Congreso de la Nación. Si bien la ley inicial de 1993 es-
tablecía que para la creación de las Universidades éstas debían contar con el 
aval del Consejo de Universidades. Desde la sanción de la Ley 136 hasta antes 
de su modificación en el 2006, 16 nuevas Universidades fueron abiertas con el 
aval del Consejo de Universidades.

Con los avances de una nueva transformación productiva en el país, y la 
importancia estratégica de la conocimiento para esta nueva fase; así como con 
la masificación del ejército de reserva y el mito de que el título ofrece mejores 
posibilidades laborales, la masificación de las universidades privadas encontra-
ron su instrumento en la modificación de la ley de universidades en el 2006, 
volviendo no vinculante el dictamen del Consejo de Universidades, es decir, 
dejando la apertura de Universidades a merced de los intereses de políticos. 

En este proceso de liberalización de la apertura de Universidades, y ya con 
la anterior liberalización de la apertura de las carreras, se masifica el acceso de 
las masas populares a las universidades, fomentando el negocio y fortalecien-
do la dirección de la educación hacia la necesidad de mandos medios técnicos 
para la burocracia estatal y empresarial, nacional y extranjera. 

Los últimos proyectos de una nueva Ley de Educación Superior en nuestro 
país implicaron desde ya cambios que en gran medida son legalizaciones de 
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acciones ya emprendidas por las universidades y otras instituciones, que van 
en contra de una necesaria educación pública, gratuita, de calidad y orientada 
al desarrollo del Paraguay y que pretenden imponer el modelo chileno de educa-
ción privatizada, con créditos de endeudamiento y con la dirección de las trans-
nacionales, que ya ha sido demostrado en Chile que no sirve para el desarrollo 
del país sino solamente para el lucro de los sectores de poder

Conforme a lo que señala Rivarola, (2008), se han dado varias razones 
tendientes a explicar la débil voluntad de reforma manifestada por el estamen-
to universitario, lo que resulta interesante en el sentido de visualizar ciertos 
cambios que pudieran ser elementos indicativos de que está emergiendo una 
nueva actitud frente a la situación actual que enfrenta la educación en general 
y la universitaria en particular. 

Este autor señala que las posiciones reiteradas son las siguientes:

“ 1. La pervivencia de una corriente conservadora que se manifestó predomi-
nantemente en los niveles de gobierno de la universidad se caracterizó por 
su resistencia a aceptar cualquier modificación significativa que quebrara el 
status quo vigente; 
2. La emergencia de una tendencia marcadamente tecnocrática, con una vi-
sión esencialmente instrumental respecto a la educación superior universi-
taria y desinteresada de toda transformación que ponga en cuestionamiento 
tales enfoques, sea en el plano académico como institucional; y, 
3. La posición de rechazo a cualquier tipo de intervención del Estado, o del 
gobierno, resultante de la larga y arbitraria injerencia del régimen dictatorial en 
los asuntos académicos, preocupado esencialmente por el activismo antidicta-
torial que caracterizó a los movimientos estudiantiles en las últimas décadas.” 

En el país se ha registrado un acelerado crecimiento del número de univer-
sidades privadas. Según fuentes periodísticas, en la actualidad funcionan 53 
universidades (8 nacionales y 45 privadas). De las ocho nacionales, dos fueron 
creadas directamente por el Congreso sin ningún tipo de dictamen del Consejo 
de Universidades. De las 45 privadas, 16 fueron creadas por el Congreso a pe-
sar de tener dictámenes desfavorables del Consejo de Universidades.

Los últimos proyectos de una nueva Ley de Educación Superior en nuestro 
país implicaron desde ya cambios que en gran medida son legalizaciones de 
acciones ya emprendidas por las universidades y otras instituciones, que van 
en contra de una necesaria educación pública, gratuita, de calidad y orientada 
al desarrollo del Paraguay y que pretenden imponer el modelo chileno de edu-
cación privatizada, con créditos de endeudamiento y con la dirección de las 
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transnacionales, que ya ha sido demostrado en Chile y otros países latinoame-
ricanos  que no sirve para el desarrollo del país sino solamente para el lucro 
de los sectores de poder, lo cual se traduce en altos costos en términos de 
aranceles y otros conceptos a cuesta de los estudiantes. 

Principales conclusiones  y desafíos
El Paraguay es un país mediterráneo tiene 7 millones de habitantes, 38,1% de 
ellos en situación de empobrecimiento. Es uno de los países más desiguales 
de la región y del mundo, donde el 2% concentra el 85% de las tierras y el 
40% más pobre de la población recibe apenas el 11% del total de ingresos del 
país, mientras que el 10% más rico del país concentra algo más del 40% de 
la riqueza. 48% de población es joven -entre 10 y 34 años-, de las cuales 43% 
vive en las zonas rurales y 57% en las urbanas, con una alta y creciente tasa 
de migración/expulsión del campo a la ciudad. 8% de la juventud está desem-
pleada, 26% en situación de subempleo, y de los que se encuentran trabajando, 
81% lo hace reconocidamente bajo regímenes de explotación donde ni siquiera 
cuentan con un contrato. 

De los casi 3 millones de jóvenes en el país, solamente 6% acceden a la 
educación superior -tanto Universidades como institutos superiores- lo que sig-
nifica que 94% de las los jóvenes se encuentran fuera de la educación formal. 
De este 6%, el 74% va a universidades privadas, donde no solamente se paga 
por la educación, sino que se recibe una educación en la mayoría de los casos 
de menor nivel académico que en las universidades públicas.

El Paraguay, vivió la dictadura militar más larga de América Latina (1954-
1989) encabezada por el General Alfredo Stroessner, quien deja el poder tras 
un golpe de Estado organizado por sus mismos partidarios y encabezado por su 
mano derecha, su consuegro y socio comercial, el Gral. Rodríguez, quien luego 
asume la presidencia de la República en la llamada "transición democrática", 
que no fue otra cosa que el ajuste político de la misma clase dominante y el 
mismo partido político -el Partido Colorado- que se mantuvo por más de 60 
años en el poder hasta su caída en el 2008. 

Asimismo, la educación autoritaria, no solamente en su pedagogía, sino en 
su estructura de gobierno: la mayoría son gobiernos autoritarios y sin partici-
pación de los diferentes sectores en la toma de decisiones -empresariales en 
las privadas, monárquica en la Católica-, y en las pocas universidades donde 
existe participación, la misma se limita a los estamentos docentes, egresados 
y estudiantiles -en las nacionales-, sin contemplar a la diversidad social que 
debería guiar las funciones de una Universidad orientada al desarrollo nacional, 
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que son las organizaciones sociales y políticas del país. Así, el estudiantado 
no participa del gobierno de la Universidad, formándose ciudadanos sumisos, 
acostumbrados a que otros decidan por él, a delegar su voluntad y acatar la 
"orden superior". Es decir, esta educación autoritaria forma personas sin un 
ejercicio democrático, acostumbradas a vivir bajo un régimen dictatorial. Un 
concepto importante de los reformistas fue la vinculación de "lo universitario  
con lo público" para un "nuevo orden social", frente al modelo de universitario 
puro. Decía Deorodo Roca; "el universitario puro es una cosa monstruosa", ya 
que ejemplifica y reproduce un modelo de institución educativa alejada de los 
problemas y los debates sociales, con una visión profesionalista, carentes de 
una visión y formación universalista y humanista. 

Como señala Alessandro (2016; 307), la lucha continúa desde varios fren-
tes: por los aranceles universitarios, por los docentes sin concurso, por el fin 
del autoritarismo, del nepotismo, por el cambio de estatutos, la continuidad de 
los procesos y por una universidad mejor, comprometida con la sociedad, la 
calidad científica, el pensamiento dialéctico, la educación para todos sin res-
tricciones, el respecto al ser humano, la diversidad, a la ética y la vigencia del 
Estado de derecho. 
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Institucionalización e incorporación curricular 
de la extensión en Latinoamérica y el Caribe
Sin lugar a dudas, uno de los desafíos más importantes en materia de extensión 
universitaria que afrontan hoy las universidades latinoamericanas y caribeñas, 
y que se proyecta para los próximos años, está relacionado con el objetivo de 
lograr una mayor institucionalización y reconocimiento académico, condiciones 
propias de esta función sustantiva, tal como lo representa la extensión en las 
universidades. Es decir, la extensión forma parte de la vida académica e, inte-
grada con la investigación y la docencia, contribuye de manera significativa a una 
mejor calidad y pertinencia universitaria, participa en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, en la generación de nuevos conocimientos y en la apropiación so-
cial de estos, concentra esfuerzos para una mayor inclusión y cohesión social y 
cultural, especialmente de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

En este sentido, al momento de plantearse la búsqueda de un mayor grado 
de institucionalización de la extensión se requiere profundizar la mirada sobre 
el recorrido institucional que parte de la definición de principios y valores acer-
ca de la educación en general y de la universidad en particular, como también 
del enfoque teórico–conceptual respecto de esta función sustantiva denomina-
da extensión universitaria. Pero, además de ello, se requiere que esta función 
esencial se encuentre incorporada institucionalmente, no solo en el Estatuto 
de cada universidad, sino también en sus planes de desarrollo institucional y 
en sus diferentes reglamentaciones. Por supuesto, que en este camino de con-
solidación de la inserción curricular de la extensión, resulta fundamental que 
las políticas acordadas en la universidad en materia de extensión universitaria 
se traduzcan en sus diversos instrumentos de gestión que permitan identificar 
las asignaciones de recursos, la definición de las prácticas institucionales y la 
reflexión crítica.

Este es el recorrido institucional que viene siguiendo la extensión en la 
mayoría de las universidades de la región latinoamericana, sobre todo en las 
universidades públicas que dependen del Estado. Esta posición respecto de 
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la extensión encuentra su referencia histórica en la Reforma Universitaria de 
1918 que se manifiesta en Córdoba, Argentina, y en la que la extensión ha sido 
sinónimo permanente de compromiso social, de inclusión, de diálogo y de de-
mocratización de los conocimientos, considerando a la educación como un bien 
público social y un derecho humano fundamental. En especial, no podemos de-
jar de expresar el camino recorrido por la Universidad Nacional del Litoral que, 
desde su creación en 1919, nació bajo los postulados del movimiento Refor-
mista del ’18 los que orientaron su desarrollo institucional desde su fundación 
hasta los tiempos actuales, en todos los períodos democráticos en los que sus principios 
pudieron desarrollarse con plenitud. 

Así es como, a partir de su profunda concepción democrática, autónoma, 
crítica y creativa, este modelo de universidad asume el compromiso social y 
promueve, a través de sus políticas institucionales, la más amplia democratiza-
ción del saber, del conocimiento y de la cultura en diálogo permanente con la 
sociedad, brindando su desarrollo académico, cultural, científico y tecnológico e 
interactuando con la sociedad y el Estado, de losque la universidad forma parte. 

Pero, a su vez, la extensión en la Universidad Reformista ha sido la puerta 
de entrada a la pertinencia social, ya que posibilita su permanente enriqueci-
miento y fortalecimiento académico, y permite pensar y repensar sus propias 
políticas de desarrollo institucional. Desde esta perspectiva, la formulación de 
las políticas de extensión es parte de la construcción de una agenda compar-
tida entre los actores sociales, el Estado y la comunidad universitaria con pro-
fundo sentido académico y de pertinencia social. 

La Universidad Reformista, mediante la extensión, promueve la apropiación 
social del conocimiento y la democratización del capital social y cultural, as-
pectos clave para contribuir con la transformación social, integrándose de esta 
manera al medio social del cual se nutre y al que permanentemente contribuye, 
consciente y comprometida con las problemáticas sociales, culturales y produc-
tivas de la región en la que se encuentra inserta.

Las universidades de toda la región exhiben una profunda y muy rica trayec-
toria en materia de extensión universitaria. Pero, sin lugar a dudas, ha sido en 
las últimas décadas que la extensión forma parte de la vida académica e insti-
tucional de la universidad, reconocida en su Estatuto, incorporada en sus Pla-
nes de Desarrollo Institucional (PDI) y fortalecida por un conjunto de normativas 
e instrumentos de gestión que hacen posible llevar a la práctica los enfoques 
teóricos conceptuales y metodológicos planteados y definidos por la institución 
para esta función sustantiva.

En este marco de institucionalidad de la extensión, en la búsqueda de la 
profundización de sus políticas y transitando los caminos hacia un mayor reco-
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nocimiento académico de esta función sustantiva de la universidad, es cuando 
se reconocen los aportes que han realizado y que vienen realizando las aso-
ciaciones o redes de universidades en materia de extensión universitaria, tales 
como UDUAL (Unión de Universidades de América Latina), AUGM (Asociación de 
Universidades del Grupo de Montevideo), CSUSCA (Consejo Superior Universi-
tario Centroamericano). 

Es así como ha venido creciendo la extensión en las universidades miem-
bros de AUGM en los últimos años, y con ello el fortalecimiento del espacio de 
construcción colectiva como lo representa la Comisión Permanente de Exten-
sión del Grupo que viene llevando adelante una nutrida agenda de trabajo que 
convoca e involucra a las  universidades miembro, interesadas en participar en 
este espacio de construcción, reflexión y socialización de enfoques teóricos y 
experiencias de prácticas de extensión universitaria en la región. 

Como mención especial, se destaca además el aporte que viene realizan-
do la ULEU (Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria) como el espa-
cio académico institucional de extensión más importante y representativo de 
las universidades latinoamericanas y caribeñas que se ha tenido en los últi-
mos 20 años, ya que a través de los congresos de extensión que la ULEU ha 
organizado, de sus declaraciones, exposición de enfoques y experiencias, ha 
contribuido de manera significativa al desarrollo y proyección de la extensión en 
las universidades de la región. 

A poco menos de 100 años de la Reforma Universitaria de 1918, nos 
preguntamos ¿qué ha significado este hecho para las instituciones de 
educación superior, no solo latinoamericanas y caribeñas, sino también a nivel 
mundial?; ¿qué aspectos se mantienen vigentes y cuáles se han resignificado 
con el tiempo?; ¿cuál ha sido el aporte de la extensión en el desarrollo de 
las instituciones universitarias?; ¿qué ha pasado con el conocimiento y de 
qué manera se plantea la integración de las funciones sustantivas?; ¿cómo 
se manifiestan y resuelven las tensiones entre calidad, pertinencia–misión 
social, autonomía, pensamiento crítico y pleno ejercicio democrático?; ¿cómo 
se proyecta la universidad reformista hacia las próximas décadas?; ¿de 
qué manera ponderamos el rol de la extensión universitaria en el presente? 
y ¿cómo nos imaginamos o proyectamos la extensión para el futuro? Para 
poder responder algunas de estas preguntas resulta indispensable realizar un 
recorrido histórico, teórico y conceptual de la extensión universitaria que nos 
permita conocer acerca de esta función sustantiva de la universidad, valorar su 
riqueza multidimensional e identificar los principales aspectos y contenidos que 
deberían ser tenidos en cuenta a la hora de tomar la extensión como objeto de 
estudio, debate y proyección. 
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1. Extensión y misión social de la universidad
El concepto de misión social de la universidad ha formado parte de una cons-
trucción histórica cuyas iniciales referencias encontramos a partir de las pri-
meras décadas del siglo XIX en las universidades europeas. Comenzaba, de 
manera muy embrionaria y difusa, a identificarse una misión social de la univer-
sidad preocupada por dar respuestas a la población en términos educativos, en 
general, y, en particular, en aspectos vinculados a la capacitación y formación 
en oficios frente al surgimiento de una nueva clase social emergente como 
resultado del proceso de la revolución industrial, en pleno desarrollo en la ma-
yoría de los países europeos en ese entonces.

Este concepto de misión social fue dándole forma y existencia a la función 
social de la universidad, concepto que luego comenzará a denominarse como 
«extensión universitaria».

En este sentido, de los análisis históricos realizados, se encuentra que la 
génesis de la extensión universitaria tiene su origen histórico en el controvertido 
siglo XIX, en el que confluye un conjunto de circunstancias que favorecen la 
aparición de esta función, considerada luego como esencial por las instituciones 
universitarias. Sus raíces más profundas están directamente relacionadas con 
la expansión de los ideales de la Revolución Francesa, en el terreno político; 
la organización del proletariado de clase, en lo social; las nuevas corrientes 
de pensamiento, en lo filosófico; y, por último, en el plano cultural, la creación 
de numerosos movimientos artísticos y literarios entre los que se destaca el 
Romanticismo.

Tal como lo plantea Palacios Moroni:

La extensión, como una de tantas cristalizaciones de la educación, nació 
cuando la enseñanza aristocrática perdía sus prestigios ante las corrientes 
sociales, que las defensas de cierta clase y el advenimiento a la vida pú-
blica del pueblo produjeron desde el comienzo del siglo (XIX). La educación 
empezaba a perder en las doctrinas los pujos individualistas, personales,de 
la Edad Media, y surgían las instituciones populares, las escuelas públicas, 
las conferencias para adultos, las bibliotecas de vulgarización, que realiza-
ban sus aspiraciones ideales. No viven fuera del mundo real las universida-
des, y prestaron su concurso, y vertieron en la corriente cuanto estaba de su 
parte para la función social reflexiva de la ciencia. (2003:38)

En América Latina, el campo conceptual de la extensión universitaria, aso-
ciado al compromiso de la universidad con la sociedad, nace con los postulados 
de la Reforma Universitaria de 1918 que se manifiesta en Córdoba, Argentina. 
Estos postulados plantean la necesidad de participar en la solución de los pro-
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blemas sociales, económicos y políticos, así como en una acción permanente 
de divulgación de las ciencias y la cultura dirigidas especialmente a los secto-
res sociales marginados de la enseñanza universitaria.

Si bien esta concepción de universidad presenta alguna relación con la 
manifestación que venían haciendo diversas universidades europeas en esa 
época, sin lugar a dudas, la Reforma Universitaria le otorga características dis-
tintivas, con las que la universidad adquiere un destacado rol a partir de la in-
corporación de esta función social y cultural bajo el ideal de la democratización 
del saber y el conocimiento. Este era en esencia el significado de la extensión  
para el movimiento reformista de 1918.

En Argentina, la extensión universitaria tuvo sus primeros antecedentes a 
principios del siglo XX en los que comenzaron a aparecer diferentes manifes-
taciones que hacían referencia a este nuevo rol que debían tener las universi-
dades. Uno de estos hechos se manifiesta en el mismo momento en que se 
crea la Universidad Nacional de La Plata, en 1905, impulsada por el entonces 
Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación Argentina, Dr. Joaquín 
V. González, quien califica a esta nueva universidad como una «institución mo-
derna, con base científica, poniendo especial énfasis en la Investigación y la 
Extensión Universitaria» (1905:88). El propio Joaquín V. González define en sus 
trabajos publicados en esos años a una universidad moderna, científicamente 
desarrollada, formadora de profesionales en los más amplios campos disci-
plinares, preocupada por el desarrollo social y cultural, y comprometida con el 
progreso del país.

Esta corriente de pensamiento acerca de la universidad y su relación con el 
Estado y la sociedad se fue consolidando a partir de expresiones, documentos 
y trabajos sostenidos por intelectuales, políticos y determinados sectores uni-
versitarios de aquellos años. Entre ellos estaba el movimiento estudiantil de la 
época que venía expresando con mucha fuerza y claridad posiciones críticas y 
reclamos hacia las universidades existentes, impulsando propuestas y accio-
nes para la transformación de las mismas. 

Uno de los momentos más significativos de dicho planteamiento quedó 
plasmado en el año 1908 en el marco del Congreso Internacional de Estu-
diantes Latinoamericanos, realizado en Montevideo. En ese Congreso, los re-
presentantes del movimiento estudiantil proveniente de la Argentina introdu-
cen de manera explícita a la extensión universitaria en una de sus acciones 
principales, cuando plantean: «promover y difundir la Educación del pueblo, 
buscando el engrandecimiento nacional, por medio de la educación de todas 
las clases sociales».

Si bien estos planteamientos y definiciones acerca de la universidad esta-
ban presentes en toda esa época e incluso eran sostenidos con los primeros 



Eje 3: La Reforma Universitaria del '18 y la extensión universitaria: vigencia, re-significación y prospectiva

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

trabajos realizados haciala comunidad, fue sin lugar a dudas con la Reforma 
Universitaria de 1918 cuando se cristaliza un modelo de universidad que in-
corpora, entre otros aspectos, la función de extensión en toda su dimensión 
y con características propias, como parte de la labor permanente de la insti-
tución universitaria.

Tünnermann, consultor de Educación Superior de la UNESCO, dice: 

El primer cuestionamiento serio de la Universidad latinoamericana tradicio-
nal tuvo lugar en 1918, año que tiene especial significación para nuestro 
continente, pues señala, según algunos sociólogos e historiadores, el mo-
mento del verdadero ingreso de América Latina el siglo XX. Las universida-
des latinoamericanas, como fiel reflejo de las estructuras sociales que la 
Independencia no logró modificar, seguían siendo los «virreinatos del espíri-
tu» y conservaban, en esencia, su carácter de academias señoriales. Eran, 
en realidad, «coloniales fuera de la colonia». La primera confrontación entre 
la sociedad, que comenzaba a experimentar cambios en su composición 
interna, y la Universidad enquistada en esquemas obsoletos, se concretó 
en el llamado Movimiento o Reforma de Córdoba. Por supuesto que tal mo-
vimiento no puede ser examinado únicamente desde su ángulo académico 
universitario, por importantes que sean los cambios que en este campo se 
propiciaron. Necesariamente, es preciso considerarlo dentro del contexto 
socioeconómico y político del cual brotó. La clase media fue, en realidad, 
el protagonista clave del movimiento, en su afán por lograr acceso a la Uni-
versidad, hasta entonces controlada por la vieja oligarquía terrateniente y 
el clero. La Universidad aparecía, a los ojos de la nueva clase emergente, 
como el canal capaz de permitir su ascenso político y social. De ahí que el 
movimiento propugnara por derribar los muros anacrónicos que hacían de la 
Universidad un coto cerrado de las clases superiores. (2002:8)

De esta manera, el programa de la Reforma desbordó los aspectos pura-
mente docentes e incluyó toda una serie de planteamientos político–sociales 
que aparecen ya insinuados en el propio Manifiesto Liminar de los estudiantes 
cordobeses de 1918. Continúa Tunnermann diciendo que:

el fortalecimiento de la función social de la Universidad, vía protección de su 
quehacer a la sociedad mediante los programas de Extensión Universitaria 
y Difusión Cultural, figuró desde muy temprano entre los postulados de la 
reforma de 1918. En realidad, la «misión social» de la Universidad consti-
tuía el remante programático de la reforma. De esta suerte, el movimiento 
agregó al tríptico misional clásico de la Universidad, un nuevo y prometedor 
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cometido, capaz de vincularla más estrechamente con la sociedad y sus 
problemas, de volcarla hacia su pueblo, haciendo a éste partícipe de su 
mensaje y transformándose en su conciencia cívica y social. Acorde con 
esta aspiración, la reforma incorporó la Extensión Universitaria y la Difusión 
Cultural entre las tareas normales de la Universidad latinoamericana y pro-
pugnó por hacer de ella el centro por excelencia para el estudio científico y 
objetivo de los grandes problemas nacionales. Toda la gama de actividades 
que generó el ejercicio de esta misión social, que incluso se tradujo en 
determinados momentos en una mayor concientización y politización de los 
cuadros universitarios, contribuyeron a definir el perfil de la Universidad lati-
noamericana, al asumir ésta, o sus elementos componentes, tareas que no 
se proponían o que permanecían inéditas para las Universidades de otras 
regiones del mundo. (10) 

Como se puede apreciar, la incorporación de la Extensión Universitaria y de 
la Difusión Cultural, entre las tareas de la universidad latinoamericana, forma 
parte de un proceso histórico encaminado a lograr una mayor apertura y demo-
cratización de la universidad y una más amplia proyección social de su labor. 
Los documentos del movimiento reformista, así como las opciones de sus teó-
ricos, permiten apreciar el concepto que ellos tuvieron de este nuevo cometido 
universitario. En el manifiesto Liminar del 21 de junio de 1918 los estudiantes 
denunciaron el «alejamiento olímpico» de la universidad, su total despreocupa-
ción por los problemas nacionales y su «inmovilidad senil», por lo mismo que 
era «fiel reflejo de una sociedad decadente». «Vincular la Universidad al Pueblo» 
fue así uno de los postulados de la reforma que debía inspirar la tarea llamada 
de extramuros o de Extensión Universitaria.

En este sentido,Tunnermann expresa que:

se pensaba que mediante este tipo de tareas el estudiante tendría la opor-
tunidad no solo de familiarizarse con los problemas de este medio y de en-
trar en contacto con su pueblo, sino también la ocasión de devolver a éste, 
en servicios, parte del beneficiario que significa permanecer a una minoría 
privilegiada que tenía acceso a una educación superior pagada en última 
instancia, por el esfuerzo de toda la comunidad. De la firme convicción de 
que la educación superior pública, financiada por el pueblo, debía revertir 
a él sus beneficios mediante las tareas de extensión llevadas a cabo por 
los estudiantes y sus profesores, surgió toda una serie de programas que 
tenían lugar en las fábricas, talleres y sedes sindicales, y cuya concreción 
más completa fueron las llamadas «Universidades Populares» que se crea-
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ron, en elsiglo XIX, en varios países europeos (Bélgica, Italia y Francia). En 
las Universidades Populares, cuyo personal docente estaba integrado fun-
damentalmente por estudiantes, confraternizaron estudiantes y obreros. De 
paso cabe señalar que Víctor Raúl Haya de la Torre reconocía que el APRA 
peruano surgió, precisamente, del contacto obrero–estudiantil que tuvo lu-
gar en las «Universidades Populares González–Prada», creadas por el refor-
mismo peruano. (11)

Del Mazo, uno de los ideólogos del Movimiento Reformista, sostiene que:

el afán de proyectar la labor Universitaria en el seno de la colectividad, que 
fue uno de los enunciados básicos de la reforma, dio origen a una nueva fun-
ción para la Universidad latinoamericana, la función social, esto es, el pro-
pósito de poner el saber universitario al servicio de la sociedad y de hacer 
de sus problemas tema fundamental de sus preocupaciones. Precisamente, 
esta nueva función, que va más allá de las funciones clásicas atribuidas a la 
Universidad, representan para varios teóricos de la Universidad Latinoame-
ricana la que más contribuye a tipificarla y a distinguirla de sus congéneres 
de otras regiones del mundo. (1968: 42)

Queda claro entonces que el Movimiento Reformista de 1918 impulsó un 
modelo de universidad totalmente diferente del existente por entonces en el 
país y sumamente novedoso a nivel mundial. Este modelo de universidad se 
caracterizó tanto por su definición respecto del concepto de la extensión aso-
ciada a la «función social de la universidad», a la «proyección al pueblo de la 
cultura universitaria» y a la «atención a los problemas nacionales», como por 
el resto de sus postulados que definían de manera integral a una universidad 
con autonomía (económica, administrativa, política y académica), gobernada 
democráticamente por su propia comunidad universitaria, con docencia libre, 
con ingreso irrestricto y asistencia social a los estudiantes, propiciando la crea-
ción de nuevas carreras y facultades e impulsando la unidad latinoamericana y 
a una formación cultural de los profesionales.

En los tiempos actuales, la misión social de la universidad se resignifica a 
partir del valor del conocimiento y al entender a la propia educación como un 
derecho social y humano fundamental. En este sentido, es importante destacar 
la centralidad que tiene el conocimiento en cada una de las funciones sustan-
tivas de la universidad. De acuerdo con la manera en que se transmite, circula, 
se crea o se apropia socialmente el conocimiento, estamos en presencia de 
las diferentes funciones sustantivas académicas de las instituciones universi-
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tarias. Por esta razón, la extensión universitaria adquiere una dimensión acadé-
mica institucional sustantiva a partir de su íntima relación con el conocimiento, 
presente en cada una de sus prácticas. En cada acción de extensión, en sus 
prácticas, proyectos o programas, se pone en juego conocimientos adquiridos 
y/o desarrollados por parte de la comunidad universitaria, que dialogan con los 
conocimientos y saberes presentes en el medio sociocultural y socioproductivo 
en el que se interviene.

Desde este lugar, desde la educación y el conocimiento como acto demo-
cratizador para la transformación y desarrollo social, se resignifica el propio 
concepto demisión ycompromiso socialy cultural de la universidad, donde la 
extensión adquiere un rol central en cada práctica transformadora.

2. Conceptualización y principales dimensiones de la extensión
Resulta importante remarcar que desde el modelo Reformista del ´18 se con-
sidera a la extensión como una de las tres funciones sustantivas que, conjun-
tamente con la docencia y la investigación, constituyen los pilares básicos en 
los que se asienta el modelo universitario vigente en la mayoría de los países 
latinoamericanos. En este sentido, cuando nos referimos a la extensión univer-
sitaria estamos considerando la relación interactiva que la universidad plantea 
con su medio en las dimensiones sociales, culturales y productivas, a partir de 
la circulación del conocimiento y en la búsqueda de la democratización y apro-
piación social del mismo, tal como se ha expresado anteriormente.

La extensión universitaria ha sido motivo de profundos análisis y debates 
históricos, signados por marcadas diferencias de enfoques teóricos conceptua-
les, que le han otorgado a esta función sustantiva características polisémicas 
y multidimensionales.

Sin lugar a dudas, estos diferentes enfoques tienen una directa relación con 
los diversos modelos, tradiciones o corrientes ideológicas que se han ido cons-
truyendo acerca de la universidad en sus diferentes momentos históricos. La 
«universidad elitista», «profesionalista», «napoleónica», «reformista», «universidad–
empresa», «popular», «de los trabajadores», «militante», la «universidad para el 
desarrollo», son solo algunos de los tantos rótulos que reflejan la existencia de 
diferentes posiciones o tradiciones acerca de universidad.

Estos modelos o posicionamientos referidos a la universidad han dado lugar 
a diferentes tipologías de extensión universitaria y han marcado sus principa-
les políticas y acciones. Pero, además, la extensión universitaria ha estado en 
directa relación con el desarrollo académico, científico–tecnológico, histórico 
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e institucional de cada universidad. Todo ello, prefigura ciertas complejidades 
que envuelven a la extensión universitaria y la dificultad, muchas veces mani-
fiesta, respecto de poder acordar definiciones, objetivos comunes y alcances en 
acciones y políticas. Esto ha estado presente en los muy diversos encuentros, 
jornadas, congresos, coloquios y simposios de alcance nacional, regional e in-
ternacional sobre extensión universitaria.

Sin entrar a desarrollar, en el presente trabajo, los diferentes modelos de 
universidad, así como las diversas tipologías de extensión, se muestran a con-
tinuación las dimensiones más importantes que se encuentran presentes en la 
extensión universitaria y que le confieren una singular riqueza conceptual y le 
han permitido su revalorización y resignificación en las últimas décadas, en las 
universidades latinoamericanas y caribeñas:

 • Dimensión Académico–Institucional Sustantiva
Refiere a la extensión como una función sustantiva, integrada a la docencia y 

la investigación, a partir de concebir al conocimiento como el elemento esencial 
presente en cada una de dichas funciones. La extensión presenta un rol central 
en su relación con el conocimiento. Es función esencial de la extensión promo-
ver la democratización y apropiación social del conocimiento, generar procesos 
de diálogo entre saberes y conocimientos y propender a la generación de cam-
bios y transformaciones en su medio social, productivo y cultural, atendiendo 
de manera especial a los sectores más vulnerables y vulnerados socialmente. 

En esta dimensión sustantiva, se plantea -con cada vez más fuerza en los 
últimos años- su institucionalización e incorporación curricular; su integración 
con la enseñanza e investigación, su jerarquización y reconocimiento académi-
co; una asignación presupuestaria adecuada y el desarrollo de dispositivos de 
monitoreo, autoevaluación y reflexión críticas de sus prácticas.

En importante además definir claramente los alcances que se le reconoce 
a la extensión en esta dimensión sustantiva. La extensión universitaria aborda 
las más diversas problemáticas sociales, culturales y productivas donde la uni-
versidad interviene. La extensión universitaria promueve, a través de sus prác-
ticas y acciones, una mejor calidad de vida, mayor inclusión y cohesión social y 
un desarrollo humano y sustentable. Desde este lugar, se impulsa una universi-
dad comprometida socialmente e involucrada con el Estado, en sus diferentes 
jurisdicciones, en las políticas públicas, abordando y sumando esfuerzos a la 
solución de problemáticas o al tratamiento de temáticas sociales, culturales o 
productivas. Desde aquí se mira críticamente a la sociedad y al Estado, pero 
simultáneamente se interpela a la propia institución universitaria y se reflexiona 
sobre sus prácticas e intervenciones.
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 • Dimensión Comunicacional en términos dialógicos
Esta dimensión le confiere a la extensión su propia esencia. Decimos que 

todo proyecto o trabajo de extensión, toda práctica o acción de intervención so-
cial, se da en términos dialógicos, de interacción y construcción mutua, que es 
precisamente la antítesis de invasión, manipulación, imposición o dominación. 
Significa sumar esfuerzos en la reflexión crítica y en considerar a cada persona 
como verdadero sujeto de transformación.

En cada acción de extensión se pone en juego, en el medio social donde de-
sarrolla, los saberes y conocimientos de todos, buscando su problematización 
en su indiscutible relación con la realidad concreta en la cual dichos conocimien-
tos o saberes circulan y/o se generan y sobre la cual inciden, para comprenderla 
mejor, explicarla y transformarla, y promover la reflexión crítica a la acción.

Esta asociación de la extensión, como acción de comunicación en términos 
dialógicos y construcción mutua, está dada en el sentido planteado por Freire 
(1971) en su mirada crítica sobre la educación y la comunicación y en los desa-
rrollos realizados por Habermas (1981) en su teoría de la acción comunicativa. 
Al identificarse a toda acción de extensión como una acción comunicativa en 
términos dialógicos entre los sujetos participantes, se asume que el contenido 
del conocimiento «extendido» circula en un espacio común en el que se consi-
dera que cada uno es sujeto del conocimiento y no mero receptor del mismo.

Desde esta perspectiva, es preciso ver a los actores interactuando con la 
realidad, y es en esa relación dialéctica que concebiremos un proceso de cons-
tante transformación y construcción, donde la relación universidad–sociedad es 
promotora de acciones transformadoras.

Esta dimensión dialógica, remite además al indispensable “encuentro” inter 
y transdisciplinario que implican generar espacios de diálogo y profundas inte-
graciones disciplinares a la hora de abordar las diversas y complejas problemá-
ticas sociales.

 • Dimensión Social en términos de transformación. La educación y el  
conocimiento para la transformación social (doble hermenéutica) 
Esta dimensión reconoce a la extensión en su acción transformadora. Toda 

práctica auténtica de extensión implica la generación de transformaciones en 
el medio social y en todos sus participantes al abordar las complejidades del 
medio social, cultural y productivo. Esta dimensión se encuentra íntimamente 
relacionada a la dimensión dialógica –expresada en el punto anterior- dado que  
todo proceso de transformación social requiere de la indispensable presencia 
de empatía, alteridad y entendimiento entre todos los participantes. Este nece-
sario entendimiento entre los diferentes actores participantes, nos introduce al 
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concepto de doble hermenéutica y a los planteamientos realizados por Giddens 
(1984), así como al rol de la educación y del conocimiento científico en los pro-
cesos de transformación social.

En estos procesos de construcción social se pueden identificar diferentes 
ópticas desde las cuales son llevados a cabo. Uno de estos procesos se realiza 
desde los propios actores sociales involucrados, quienes –a través de acuer-
dos– interactúan entre sí construyendo sus propios objetivos; asimismo, se va 
trabajando sobre la percepción que ellos tienen de su situación actual, de sus 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

Un segundo proceso responde a la construcción de una visión de los pro-
blemas desde el «mundo técnico». Esta visión de carácter más sistémico y 
disciplinar, reveladora de una lógica tanto cuantitativa como cualitativa, recorre 
el objeto de estudio e intervención a través de diversas miradas disciplinares, 
las cuales se integran construyendo una percepción técnica interdisciplinar que 
resulta complementaria de la construcción hecha por los actores sociales.

Este doble proceso que se moviliza genera acciones que se retroalimentan 
mutuamente: validando la percepción social en algunos casos, reconociendo 
dimensiones analíticas que emergen de la sociedad para ser indagadas desde 
lo técnico en otros, abriendo campos de dudas e incertidumbres que deben 
ser retomados para su análisis desde los sectores sociales involucrados, bus-
cando causas explicativas (razones de fondo) de los problemas identificados 
por el grupo o la comunidad, señalando fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas que no son percibidas o reconocidas por parte de la sociedad, las 
cuales pasan a ser consideradas y evaluadas por la misma.

Esta doble hermenéutica supera las limitaciones clásicas de otros enfoques:
 • El de una hermenéutica que solo se apoye en la visión desde el mundo técnico:

 - por la incapacidad de formular los objetivos sociales que serán capaces 
de movilizar a los actores con los que se trabaja;
 - porque implica desconocer que la decisión de un grupo, o de una comu-
nidad de transformarse a sí misma, le es inherente y por lo tanto solo puede 
ser asumida por el conjunto.

 • El de una hermenéutica que solo se apoye en la percepción social (desde 
los actores):

 - porque implica desconocer el valor del conocimiento técnico–científico;
 - porque implica desconocer también que los problemas sociales no solo 
están constituidos por aquellos factores que se hicieron explícitos, es decir 
desconocer lo latente, ignorar lo potencial;
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 - porque es privar al proceso de construcción de consensos de las he-
rramientas necesarias de validación, las cuales operan en muchos casos 
como factores catalizadores.

Este enfoque acerca de la comunicación entre actores y el diálogo entre los 
mismos, y entre los saberes y conocimientos científicos, nos interpela como 
universidad a realizar miradas críticas respecto de nuestras propias prácticas. 
Un trabajo o proyecto de extensión, o una investigación orientada o una práctica 
académica con sentido de intervención social: ¿con qué metodologías y enfo-
ques de planificación trabajamos?; ¿lo llevamos adelante desde su formulación 
con los diferentes agentes involucrados?; ¿se buscan los suficientes consensos 
desde la identificación de los problemas a abordar hasta las acciones a realizar?; 
¿nos involucramos en la realidad donde vamos a intervenir?; ¿se promueve una 
construcción interactiva y dialógica?; ¿qué lugar le damos al «otro» en nuestras 
prácticas? ¿qué ponemos en juego en cada práctica? ¿cómo nos atraviesan es-
tas prácticas?  Estos son algunos de los tantos interrogantes que deberíamos 
responder a la hora de emprender una acción de intervención social.

 • Dimensión Pedagógica. 
Se reconoce, además, que la extensión universitaria es poseedora de una 

dimensión pedagógica con capacidad de contribuir de manera significativa en 
los procesos de enseñanza y aprendizajes. A partir de esta dimensión, surge 
la propuesta de incorporar las prácticas de extensión en el currículo, plantea-
do desde una perspectiva diferente de otros paradigmas pedagógicos. Es una 
invitación a pensar que el conocimiento será más significativo y profundo si 
tiene origen en los contextos mismos donde los saberes se producen. Las 
ideas de John Dewey acerca de la importancia de la experiencia, el lugar y el 
sentido de ella en las instancias de formación, se entrelazan con nuevas ideas 
en el campo de la educación que hablan de la importancia de los aprendiza-
jes y actividades situadas; ambas intentan justificar esta propuesta. Para los 
teóricos de la actividad situada, el aprendizaje es el proceso mismo que se da 
en las relaciones que se tejen entre personas, actividades y situaciones como 
una sola entidad abarcadora. Actividad, aprendizaje y contexto; pensamiento, 
sentimiento y acción son dimensiones que se entrelazan en un todo unificado.

Así, entender la educación, conocer y aprender implica comprometerse en 
un mismo proceso cambiante, complejo e incierto, donde el conocimiento y el 
aprendizaje se constituyen en campos complejos y problemáticos. El conoci-
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miento transcurre dentro de los sistemas de actividad que se desenvuelven 
social, cultural e históricamente, e involucra a personas que se vinculan de 
manera múltiple y heterogénea. En el recorrido dado, en cómo se aprende, es 
posible mostrar que se pueden crear nuevos conocimientos interviniendo en la 
práctica, en la actividad misma; de allí la necesidad de participar en escenarios 
sociales amplios. En este sentido, se demuestra que puede existir un potencial 
educativo muy grande al momento de intervenir desde la educación formal en 
prácticas sociales concretas, donde el conocimiento circula, se transforma, se 
crea y recrea.

Una propuesta de esta naturaleza recupera la importancia del intercambio 
social en la construcción de conocimientos. Desde la dimensión pedagógica, 
incorporar la extensión al currículo implica una innovación; por lo tanto, es posi-
ble que por momentos tenga que competir, reemplazar, modificar, o incluso inte-
grar, aquellas teorías ya formadas sobre las maneras de concebir la formación 
universitaria, tanto para docentes como para estudiantes universitarios.

La búsqueda de estrategias didácticas posibilitadoras de la construcción y 
elaboración de nuevos aprendizajes lleva a plantear como alternativa posible 
la enseñanza a partir de las prácticas sociales (asociadas a las prácticas de 
extensión), que se constituyen en prácticas académicas en las que «se aprende 
en situación».

Creemos que es una razón de peso considerar a las prácticas de extensión 
como un valioso recurso pedagógico, para promover una «actitud» crítica y com-
prometida en cuanto al rol que como profesional puede tener en la democrati-
zación del conocimiento y la generación de cambios sociales innovadores.

Esta orientación metodológica o modalidad educativa podría colaborar en 
el tratamiento crítico de aspectos que forman parte del «currículum oculto», es 
decir, de las prácticas cotidianas que, sin ser explicitadas, existen y se concre-
tan dentro o fuera del aula. Nos referimos a las experiencias antes descriptas, 
y que no son totalmente ajenas en el ámbito de la enseñanza universitaria: 
la transmisión del conocimiento como una «entidad» inalterable que produce, 
entre otras, una visión fragmentaria y acrítica sobre el mismo, ocultando aque-
lla esencia de un «proceso» en el que el estudiante puede y debe jugar un rol 
importante en su construcción y reconstrucción.

Los estudiantes deben disponer de una gran variedad de oportunidades y 
materiales para promover el aprendizaje «profundo», ofrecer suficiente eviden-
cia en la que basar el conocimiento y, a partir de la reconstrucción de las viven-
cias, reflexionar acerca de su propio desempeño.

El papel de la extensión no solo contribuirá a identificar problemas sobre los 
que se puedan intervenir, o bien promover estudios e investigaciones sobre los 
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mismos, sino que puede contribuir a poner a prueba, a validar las soluciones 
–teóricas, técnicas– producidas.

El abordaje de los dilemas éticos vinculados a toda profesión puede ser esti-
mulado a partir de la participación de los estudiantes en este tipo de prácticas, 
ya que al verse en situación concretas cuentan con una oportunidad para co-
nocer, asumir y reflexionar sobre las responsabilidades propias de la profesión.

Además, este es un espacio propicio para el desarrollo de actitudes y valo-
res, para poner en práctica los conceptos de alteridad y empatía que motiven 
el compromiso con otros y la iniciativa, preparándose para adaptarse a los cam-
bios y ser partícipes directos en tales cambios.

Se rescata, asimismo, el trabajo interdisciplinario que compromete no solo la 
cooperación entre las disciplinas presentes en la formación, sino, esencialmen-
te, la construcción colectiva y consensual del proyecto de formación, universi-
dad–sociedad, lo que posibilita el aprendizaje desde y en múltiples direcciones.

En definitiva, la incorporación curricular de este tipo de prácticas de exten-
sión, a las que denominamos Prácticas de Educación Experiencial –siguiendo 
a David Kolb (1984)–, implica para los estudiantes y docentes experimentar un 
proceso de aprendizaje en situación de una intervención en el medio social y 
abordar problemas concretos, siendo la Educación Experiencial 

una forma de aprendizaje a través de la experiencia en el que los estu-
diantes se involucran en actividades que atienden necesidades humanas y 
comunitarias, junto con oportunidades de aprendizaje estructuradas e inten-
cionalmente diseñadas para promover el aprendizaje de los estudiantes y su 
desarrollo. Reflexión y reciprocidad son conceptos claves de esta modalidad. 
(Jacoby, 1996:5)

 • Dimensión política 
Finalmente, se reconoce también en la extensión la existencia de una dimen-

sión política que implica el involucramiento de la universidad con la sociedad 
y el Estado de los cuales aquella forma parte. No existe programa, proyecto o 
acción de extensión que no se realice en términos de intervención en espacios 
sociales. Desde este lugar, la universidad se relaciona con la «cosa pública». Se 
expresa, actúa, reflexiona, construye con el «otro», brinda sus conocimientos y 
también adquiere aprendizajes a partir de cada práctica que realiza. 

Tal como se ha visto en el desarrollo de este trabajo, desde la extensión, 
toda intervención plantea una intención o interés de cambio o transformación 
en el medio social en el que se interactúa.



Eje 3: La Reforma Universitaria del '18 y la extensión universitaria: vigencia, re-significación y prospectiva

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Esta dimensión política de la extensión nos lleva a pensar el vínculo de la 
universidad con el Estado y la sociedad en términos de políticas públicas. Uno 
de los temas centrales de la agenda de extensión, y con ella de la propia uni-
versidad, está vinculado a las políticas públicas, espacios de intervención y de 
construcción colectiva en su desarrollo, calidad, alcance y ejecución. Esta apro-
ximación a las políticas públicas tiene como punto de partida la definición del 
rol que las universidades adoptan en relación con el Estado en sus diferentes 
jurisdicciones y la sociedad de la cual forman parte.

Entendemos a las políticas públicas como las acciones que el Estado reali-
za en un contexto histórico en particular, y que sin duda remiten al modelo de 
acumulación vigente, como también al desarrollo de las políticas a nivel global. 
Reflejan tanto los vínculos existentes entre los habitantes de un territorio y las 
autoridades del poder público, como los mecanismos de distribución del poder. 
A su vez, constituyen espacios de interacción social, donde se definen intercam-
bios entre sujetos que participan en un campo que, desde la óptica bourdesia-
na, está compuesto por relaciones históricas objetivas, entre posiciones que 
desnudan ciertas formas de poder o capital. 

Desde este lugar, podemos afirmar que las universidades son parte de esas 
políticas públicas y, a la vez, son instituciones sociales y agentes de transfor-
mación. Al poseer un capital simbólico y cultural importante, la universidad 
obtiene legitimidad en aquellos espacios en donde el conocimiento se pone 
en juego. Al consagrarse particularmente el conocimiento científico como un 
vector de poder significativo para el mundo contemporáneo, las convierte en 
un espacio estratégico y en un interlocutor insoslayable a la hora de pensar en 
políticas de Estado.

A su vez, esta dimensión política de la extensión nos introduce al campo de 
la ética entendida como un conjunto de principios y valores que determinan la 
conducta del individuo como un ser social. La ética se constituye en un factor 
central en los modelos de sociedades y en la formación de diversas visiones 
en los ámbitos que la componen: político, económico, social y cultural. En este 
sentido, las universidades públicas tienen un rol central a través de la educa-
ción y en la apropiación social de los conocimientos, en la reproducción social 
de principios y valores que sostienen y alimentan una concepción ética presen-
te en la vida de las personas y en las instituciones. 

3. Entramado de categorías teóricas vinculadas a la extensión universitaria
Al momento de definir las políticas de extensión y su relación con las políti-
cas públicas, resulta indispensable identificar las principales categorías teó-
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ricas que deberían ser tenidas en cuenta para el diseño de dichas políticas 
institucionales.

En primer lugar, no podemos dejar de realizar una mirada reflexiva acerca 
de la Educación. Tanto las conferencias mundiales y regionales de la educación 
superior como los diversos congresos y encuentros de educación han sido es-
cenarios en los que han estado presentes diferentes enfoques y concepciones 
respecto de la educación y sus aportes al desarrollo de la sociedad y de las na-
ciones. No es lo mismo desarrollar políticas desde las universidades desde una 
visión sociocrítica, entendiendo a la educación como un derecho social y humano 
fundamental, que hacerlo considerando a la educación como un servicio que se 
rige por las leyes del mercado. Las prácticas de extensión (programas, proyectos, 
acciones) cambiarán significativamente si entendemos a la educación como un 
derecho y un acto político de transformación o si entendemos a la educación 
como un servicio que se compra o se vende en un mercado.

Por otra parte, aparece la universidad como objeto de estudio, en la que 
la Autonomía, Pensamiento Crítico, Democracia, Pertinencia y Calidad se 
encuentran interactuando y retroalimentándose en una muy sensible y delicada 
tensión permanente. Aquí también, una práctica de extensión será diferente 
si se lleva adelante desde un modelo de universidad donde se promueve el 
desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía, donde se pone en ejercicio 
permanente la construcción democrática y la ciudadanía, donde además se 
realiza en una búsqueda permanente de la calidad, que si esta práctica de 
extensión se realiza desde otro modelo o concepción de universidad.

Asimismo, Conocimiento y Poder son categorías teóricas que no podemos 
soslayar cuando se formulan propuestas institucionales que planteen la 
participación de la universidad en el medio social, cultural y productivo en el 
que intervendrá. A la hora de realizar una práctica de extensión es importante 
profundizar la mirada conceptual acerca del conocimiento y del poder, ya que 
no existe práctica de extensión en la que no se pongan en juego conocimientos 
adquiridos y/o desarrollados por la universidad; así también, en toda intervención 
en la que se constituye una práctica de extensión existe una intención de 
cambio o transformación social al abordar problemáticas culturales, sociales 
o productivas. Este proceso de transformación se realiza en un espacio 
microsocial donde existe un permanente juego de poder entrelazado con 
intereses, sentimientos y anhelos de todos y cada uno de los participantes.

En este aspecto, se reconoce que el conocimiento es el «elemento» 
común que está presente en cada unade las funciones sustantivas de 
docencia, extensión e investigación. Tal como se expresó anteriormente, 
es el conocimiento el que está presente en los procesos de formación, es 
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el conocimiento científico y también social el que se pone en juego en cada 
programa, proyecto o práctica de extensión, y es el nuevo conocimiento a ser 
generado el que se plantea desde las políticas científicas. Y es precisamente 
desde la relación del conocimiento y poder donde surgen preguntas tales como: 
¿de qué manera se genera y circula el conocimiento? ¿Para qué y para quién 
dicho conocimiento? ¿Se traduce en las políticas institucionales la efectiva 
democratización de los conocimientos? ¿Cuáles son los problemas centrales a 
abordar? ¿Qué intereses, conflictos y potencialidades se encuentran presentes? 
¿Cómo se da la relación entre conocimiento y poder? ¿De qué manera se dan 
los procesos de transformaciones sociales? ¿Quiénes se constituyen en aliados 
en los procesos de intervención? Estos son algunos de los tantos interrogantes 
que están presentes cuando se formulan políticas de extensión y que deben ser 
tenidos en cuenta ya que las respuestas a los mismos determinan las direcciones 
que van a tener dichas políticas.

Por otra parte, cuando hablamos de extensión y su vínculo con las políticas 
públicas no podemos dejar de analizar de manera muy profunda la sociedad en 
la que vivimos, sus paradigmas y complejidades, ya que toda acción de exten-
sión se vincula directamente con actores concretos, en territorios definidos, y 
aborda las más diversas problemáticas existentes. Por esta razón, la sociedad, 
los espacios sociales y el territorio se constituyen en categorías centrales que 
debemos tener en cuenta cuando se realiza una intervención desde un proyec-
to, programa o acción de extensión.

Ya hemos visto, además, la relación existente entre Comunicación, Exten-
sión y Educaciónen términos dialógicos al momento de formular y llevar ade-
lante una acción de extensión. No existe práctica de extensión en la que no se 
intervenga de manera interactiva y dialógica con el medio social con el que se 
relaciona. Aun más, el proyecto, programa o acción de extensión comienza a 
partir del vínculo que se establece en términos de diálogo y acuerdos.

En este entramado de categorías teóricas, aparecen también los términos 
de Alteridad y Empatía a la hora de definir propuestas de extensión: ¿qué lugar 
tiene «el otro» en cada una de nuestras prácticas? ¿Cómo veo a ese «otro» y 
qué opinión percibo que tiene ese «otro» de mí? ¿Considero que su palabra 
es tan importante como la mía? En toda práctica de extensión, la Empatía y la 
Alteridad son elementos esenciales e imprescindibles que representan la capa-
cidad de desarrollar vínculos con el “otro” y reconocer a ese “otro” tal cual es 
y poder crecer juntos en las diferencias.  

La visión acerca del Desarrollo Humano Sustentable, en términos de inclu-
sión y cohesión social, constituye una categoría teórica esencial que se trans-
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forma en el objetivo central hacia el cual van dirigidos los esfuerzos de la uni-
versidad a través de la extensión universitaria.

Cada acción, trabajo o proyecto de extensión tiende a realizar un aporte con-
creto al fortalecimiento de la Democracia, la Ciudadanía y las Políticas Públicas, 
las que también se constituyen en categorías teóricas centrales en el momento 
de formular y desarrollar políticas de extensión.

Entendiendo a la extensión en sus diferentes dimensiones y teniendo en 
cuenta las categorías teóricas antes presentadas, se identifica un conjunto de 
objetivos generales que dan lugar a los programas y proyectos institucionales 
más importantes que han venido construyendo las universidades públicas lati-
noamericanas y caribeñas, a partirdeasumirplenamentesucompromisoparacon-
lasociedadatravésdesus políticas institucionales.

4. ¿Cómo se proyecta al Extensión Universitaria para los próximos 
años? ¿Cuál es la agenda más relevante que se identifica para 
el desarrollo de sus políticas e instrumentos de gestión?

En estudios realizados sobre la extensión en las universidades latinoameri-
canas y caribeñas, se detecta un conjunto de objetivos en sus políticas institu-
cionales e instrumentos de gestión; se destacan los siguientes:

 • Institucionalización y reconocimiento académico de la extensión.
 • Integración de la extensión con la docencia y la investigación.
 • Democratización del saber y del conocimiento.
 • Búsqueda de la apropiación social del conocimiento y generación de  

nuevos conocimientos socialmente acordados.
 • Formación de ciudadanos críticos y comprometidos socialmente.
 • Aportes hacia una sociedad más inclusiva, democrática, justa y solidaria.
 • Compromiso para con las políticas públicas y en la construcción de un-

modelo de desarrollo humano sustentable.
 • Profundización en su misión social y cultural.

A partir de lo expuesto hasta aquí respecto del significado de la misión so-
cial de la Universidad Reformista, de las dimensiones y categorías teóricas más 
importantes presentes en la extensión universitaria a ser tenidas en cuenta a la 
hora de realizar una práctica de extensión, y además considerando los objetivos 
más importantes que las universidades de la región vienen planteando en sus 
políticas e instrumentos de gestión en materia de extensión, se presentan a con-
tinuación los aspectos más relevantes que podrán ser considerados en el estu-
dio, monitoreo, gestión, formación e investigación de la extensión universitaria.
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Estos aspectos se vienen incorporando en las políticas institucionales, en 
los planes de desarrollo institucional, en las normativas e incluso en los pro-
pios Estatutos que las comunidades universitarias vienen consensuando en 
materia de extensión universitaria. 

De manera enunciativa, estos son algunos de los ejes más importantes que 
forman parte de las políticas institucionales y de sus agendas de trabajo:

 • Institucionalización y reconocimiento académico de la Extensión.
 • Integración de la Extensión con la Docencia y la Investigación.
 • Fortalecimiento institucional de los Sistemas o Programas Instituciona-

les de Programas y Proyectos de Extensión. 
 • Acción Territorial de la Extensión, intervención en los espacios micro-

sociales.
 • Análisis y aportes a las políticas públicas.
 • Internacionalización de la Extensión. 
 • Formación y Capacitación en Extensión. 
 • Desarrollo Institucional de la Editorial.
 • Programas culturales.
 • Programas socioproductivos de apropiación social de los conocimientos 

y de innovación. 
 • Planeamiento y Evaluación de la Extensión. 
 • Programa de Comunicación de la Extensión en el campo de la «comuni-

cación–educación–extensión».
 • Programa presupuestario y asignación de recursos.
 • Sistema de Gestión Administrativa.
 • Desarrollo de capacidades de gestión y equipos de trabajo. 

Algunas reflexiones finales
Es importante mencionar que la identificación de estos ejes prioritarios de tra-
bajo ha permitido analizar de manera crítica el desarrollo de las políticas, ins-
trumentos de gestión, acciones y resultados de la extensión en los últimos 15 
años de gran parte de las universidades latinoamericanas y caribeñas. El reco-
nocimiento de la riqueza conceptual de la extensión, su potencial rol de trans-
formación social y su contribución al desarrolloinstitucional, ha hecho posible 
que la extensión universitaria hoy forme parte significativa de la vida académica 
de las universidades, integrada con la docencia y la investigación, participe en 
los planes de desarrollo institucional en diversas universidades de la región y 
en especial aquellas que se identifican con el modelo de Universidad Reformis-
ta.En este sentido, se destacan las propuestas que vienen llevando adelante 
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las redes de extensión pertenecientes a los sistemas universitarios en varios 
países de Latinoamérica y el Caribe, mediante la formulación de planes de de-
sarrollo de la Extensión, sobre la base de ejes prioritarios de trabajo como los 
que se mencionan en el capítulo anterior.

Estos planes cuentan con diferentes mecanismos e instrumentos de ges-
tión, entre los que podemos mencionar: programas o sistemas integrados de 
programas y proyectos de extensión; programas de vinculación tecnológica, de 
desarrollo socioproductivo y de servicios; programas culturales; programas de 
formación en extensión universitaria; programas de incorporación curricular de 
la extensión; programas de investigación orientados a problemas sociales y pro-
ductivos; programas de apropiación social de los conocimientos e innovación; 
observatorios universitarios y cátedras libres o abiertas;centros comunitarios; 
programas de voluntariado o compromiso social universitario; desarrollo de edito-
riales universitarias;políticas de internacionalización de la extensión;entre otros.

Desde esta visión y con el trabajo realizado, se resignifica el sentido de la 
pertinencia de la universidad, su función y compromiso social; se profundizan 
los objetivos planteados en el vínculo de la universidad con el Estado y la so-
ciedad, en el que no solo se intenta contribuir al bienestar y a la calidad de vida 
de la población —en especial aquellos sectores en situación de vulnerabilidad 
social—, sino que además se plantea esta relación con base en una profunda 
necesidad académica que enriquece las líneas de investigación, las propuestas 
curriculares de grado y posgrado y la generación de nuevas líneas de extensión. 

A partir del diseño y desarrollo de estas políticas institucionales y de las 
experiencias realizadas,las universidades de la región consideran cada vez más 
a laextensión como parte del proceso dinámico de la acción universitaria frente 
al conocimiento, en el cual se identifica a la sociedad y al Estado en sus dife-
rentes jurisdicciones como fuente de saber y como interlocutores indispensa-
bles, que permiteninterpelar el conocimiento científico y generar condiciones de 
diálogo con los saberes locales, logrando una mutua imbricación y un mutuo 
aprendizaje que enriquece tanto a las ciencias como a las comunidades. 

Fortalecer y profundizar las políticas y prácticas de extensión en las univer-
sidades en la dirección planteada en el presente trabajo implica el desarrollo 
integral de la propia Institución Universitaria, ya que resignifica el sentido de la 
misión social, interpela a la docencia a pensar en otras formas de enseñar y de 
aprender, e invita a la investigación a imaginar nuevas formas de construcción 
de conocimientos y la apropiación social de los mismos. Pero, para ello, se 
requiere construir espacios colectivos que permita afrontar en conjunto estos 
nuevos desafíos.
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A casi 100 años de la Reforma Universitaria de 1918, sus principios fun-
damentales se mantienen con sorprendente vigencia en la búsqueda de una 
universidad democrática y democratizadora, con calidad y compromiso social, 
autónoma y con plena capacidad de desarrollar el pensamiento crítico. Esta 
Universidad Reformista hoy renueva su compromiso de pensarse a sí misma 
para afrontar los desafíos futuros en sociedades cada vez más complejas, des-
iguales e injustas. Y es aquí donde aparece como indispensable el rol de la 
extensión universitaria como función sustantiva, académica e institucional, con capacidad 
de interpelar e integrarse con la docencia y la investigación en la construcción de una so-
ciedad más inclusiva, con pleno ejercicio de los derechos humanos, de la democracia, del 
sentido ético de la política, de la ciudadanía, de la solidaridad y del bien común. 

De esta forma, podemos decir que el ideario de la Universidad Reformista 
que se proyecta al futuro podrá afrontar los desafíos que los tiempos le deman-
dan, si logra desarrollar las capacidades y fortalezas académicas, políticas e 
institucionales para la construcción de un mundo mejor. Si así fuera, podríamos 
decir con plena seguridad que esta Universidad Reformista del siglo XXI está en 
condiciones de asumir este legado histórico para dar respuesta a las diversas 
y complejas demandas planteadas por el  estado y la sociedad de las cuales 
forma parte y cumplir con el  profundo reclamo que nos transmitía el Manifiesto 
Liminar de 1918, cuando decía que«Los dolores que nos quedan son las liber-
tades que nos faltan conquistar». 
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Resumo
Com essa comunicação busca-se problematizar o modelo tradicional adotado pe-
las universidades públicas no Brasil, referente ao lugar ocupado pela Extensão 
Universitária, que tem estado a margem do processo acadêmico, à revelia das 
diretrizes da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, já apontadas 
na Carta Magna de 1988. Trazemos junto a essa problematização, a temática 
sexualidade e seu entorno. E ainda, a modalidade de educação a distância 
(EaD), no exercício de situar as diferentes perspectivas da Extensão Universi-
tária, rompendo com práticas assistencialistas ou de “políticas de balcão” que 
temos acompanhado. A materialização dessa experiência ocorre por meio das 
ações do Programa de Extensão LabEduSex – Laboratório Educação e Sexuali-
dade, no Centro de Educação a Distância CEAD/UDESC, que em 2017 está em 
sua terceira edição.

Palavras-chave
Extensão Universitária / Sexualidade / Educação a Distância / Indissociabilida-
de entre ensino / Pesquisa e extensão / LabEduSex
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Palavras iniciais: situando a proposta
A comunicação oral que apresentamos, resulta da vivência da Extensão Univer-
sitária na Educação a Distância (EaD), considerando o enfoque teórico que traz 
as discussões e debates acadêmicos subsidiados na diretriz da indissociabili-
dade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, de onde temos desenvolvido nossas 
atividades acadêmicas Laboratório Educação e Sexualidade - LabEduSex, apro-
vado no âmbito do Centro de Educação a Distância - CEAD, da Universidade do 
Estado de santa Catarina - UDESC.

Ressaltamos que temos ciência do desafio que este processo empreende, 
uma vez que atuamos em três segmentos, onde ainda há resistência no âmbito 
acadêmico, ou seja, fazemos Extensão Universitária na Educação a Distância, 
e temos como área acadêmica que organiza nossos projetos de ensino, pes-
quisa e extensão, a temática sexualidade. Com isso, não podemos deixar de 
considerar, que as Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil no que refere 
a Extensão Universitária ainda a utilizam como um espaço assistencialista, 
ou como prestação de serviço, desconsiderando o seu caráter acadêmico pe-
dagógico, bem como a diretriz da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, já preconizado na Carta Magna de 1988.

Deste modo, a comunicação em questão tenciona provocar os nossos pares 
a refletir, o que seja no imaginário popular ações de extensão cuja temática or-
ganizadora é a sexualidade, e onde as suas atividades são ofertadas em grande 
parte na modalidade da educação a distância. Juntando-se a esse contexto o 
legado da extensão universitária na história do ensino superior em nosso país. 

Neste sentido, nos deparamos por inúmeras vezes com a surpresa das pes-
soas: “mas isso é possível? Como se faz? Me explique como isso é possível? 
Diante destes e outros questionamentos, nos parece claro de que a falta de 
conhecimento da potencialidade de EaD, o uso das Tecnologias da Comuni-
cação e Informação (TIC), a sexualidade como tema que transversaliza nossas 
vidas, e por estarem demasiadamente presas ao modelo presencial, as pes-
soas não conseguiam perceber estas possibilidades. Assim como, a descon-
fiança de que as TIC podem vir a ser, ou são uma ameaça ao campo de atuação 
desse professor.

Ainda destaque para a temática sexualidade, que por estar envolta de uma 
compreensão envolta por mitos e tabus, o que faz com seja percebida de for-
ma reducionista e banalizada, numa perspectiva que temos classificada como 
erótico pornográfica. 

Diante destas observações, a proposta ora apresentada, surge das ativida-
des desenvolvidas pelo Laboratório Educação e Sexualidade – LabEduSex, onde 
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trabalhamos com as temáticas sexualidades, sexismo, diversidade sexual e de 
gênero e violência sexual em diferentes espaços sociais. Assim, as ações deste 
programa advêm de demandas de resistência social em conviver com realidades 
que fogem do que historicamente naturalizamos como “normal”, refletidas em 
posturas sexistas, preconceituosas, excludentes e por vezes, muito violentas.

Deste modo, o LabEduSex, numa linha metodológica da Pesquisa Ação, 
pressupõe-se como um espaço pedagógico e de ativismo, por meio da for-
mação inicial e continuada, onde os sujeitos em potencial desta ação são aca-
dêmicos, professores, outros profissionais da educação e da saúde, bem como 
diferentes atores sociais, ou seja, todos que tenham interesse.

Com isso, desde o primeiro momento com os projetos de ensino, pesquisa 
e extensão que são acolhidos pelo LabEduSex, procuramos deixar bem claro 
as bolsistas, a necessidade de apropriação acadêmica do que seja o princípio 
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, segmentos estes que 
organizam ou deveriam organizar a rotina acadêmica dos graduandos, indepen-
dente da escolha do seu curso de formação inicial. 

Partindo destas palavras iniciais, continuamos desenvolvendo como temos 
procurado trabalhar a Extensão Universitária na Educação a Distância, tendo 
em vista os desafios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a 
partir da área temática sexualidade, fazendo uma breve contextualização da Ex-
tensão Universitária; trazendo elementos da indissociabilidade na práxis acadê-
mica; e a EaD na Extensão Universitária transgredindo fronteiras acadêmicas.

Uma breve contextualização da Extensão Universitária
Utilizamos o conceito de Extensão Universitária do Fórum de Pró-Reitores de Ex-
tensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileira – FORPROEX, 
que foi aprovado em 2010, e publicado no documento da Política Nacional de 
Extensão em 2012:

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar educa-
tivo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora 
entre universidade e outros setores da sociedade. (FORPROEX, 2012, p.42).

A ação de extensão caracteriza-se pelo envolvimento indispensável de pro-
fessores, técnicos universitários, acadêmicos e demais setores da sociedade, 
que devem estabelecer em conjunto como se dará a organização de projetos, 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

cursos e eventos que atendam as demandas da sociedade, enquanto, propor-
cionam uma interface entre universidade e sociedade, considerando o conheci-
mento produzido na universidade e o saber social. 

Deste modo temos a extensão universitária como potencializadora da formação 
acadêmica docente, discente, e de técnicos, uma vez que permite a estes agentes 
uma interação com diferentes realidades, que complementam as vivências acadê-
micas que são perpassadas pelas diretrizes para extensão universitária.

As diretrizes da para a extensão universitária são cinco a saber: 
1. Interação dialógica – que orienta o desenvolvimento de relações entre 

Universidade e setores sociais marcadas pelo diálogo e troca de saberes, subs-
tituindo o discurso da hegemonia acadêmica pela ideia de aliança com movi-
mentos, setores e organizações sociais;

2. Interdiscplinaridade e Interprofissionalidade – busca a combinação de 
especialização e interação de modelos, conceitos e metodologias oriundos de 
várias disciplinas e áreas do conhecimento, assim como pela construção de 
alianças intersetoriais, interorganizacionais e interprofissionais;

3. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão – ponderando que as 
ações de extensão adquirem maior efetividade ao estarem atreladas ao proces-
so de formação de pessoas – ensino e de geração de conhecimento – pesquisa;

4. Impacto na formação do estudante – as ações de extensão possibilitam 
enriquecimento da experiência discente em termos teóricos e metodológicos, ao 
mesmo tempo em que abrem espaços para a reafirmação e materialização dos 
compromissos éticos e solidários das IES brasileiras. Neste sentido, a partici-
pação do acadêmico nas ações de extensão deve estar sustentada em iniciati-
vas que viabilizem a flexibilização curricular e a integralização de créditos;

5. Impacto na transformação social – reafirma a Extensão Universitária como 
a estrutura pela qual se estabelece a inter-relação da Universidade com os de-
mais setores da sociedade, visando uma atuação transformadora, voltada para 
os interesses e necessidades da população, podendo contribuir com o desenvol-
vimento social e regional, bem como o aprimoramento de políticas públicas.

Estas diretrizes são reafirmadas pela Política Nacional de Extensão e pac-
tuadas pelo FORPROEX no Plano Nacional de Extensão de 1999 (FORPROEX, 
2012, pp. 45-56).

O cenário em questão remete ao exercício da práxis universitária, que re-
flete o compromisso social, ao pôr em prática as demandas que oriundas da 
sociedade, ao mesmo tempo que busca incorporá-las ao currículo acadêmico e 
às suas ações pedagógicas, levando em consideração práticas indissociáveis 
entre ensino, pesquisa e extensão.
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A indissociabilidade na práxis acadêmica
Neste sentido, as ações de extensão podem ser uma possibilidade real de 
novas significações as atividades acadêmicas, proporcionando a inserção de 
alunos, técnicos universitários e professores na realidade social e propiciando 
ao pesquisador a corroboração, ou não, de sua produção teórica, bem como no-
vas pesquisas fundamentadas em experiências vividas nas ações de extensão. 
Santos et al (2011) acrescentam que um ensino de qualidade garante a co-
municação e a articulação entre os diferentes cenários de aprendizagem: a 
graduação, espaços de prática e as necessidades da comunidade, elementos 
essenciais para a efetivação da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão.

A este respeito, estudiosos defendem que mais do que modelos retirados 
da Universidade e estendidos à comunidade, os projetos de extensão devem 
buscar uma comunicação com seus espaços, funcionando como uma via de 
mão dupla: leva-se algo aos diferentes espaços sociais e, com uso de uma “es-
cuta sensível”, se identifica as suas necessidades manifestadas, e que poderão 
orientar ações de intervenções acadêmicas pedagógicas, que possam contribuir 
com tais necessidades. (CARDOSO, 2007). Este diálogo enriquece a relação e 
propiciaria resultados mais vantajosos para todos, ou seja, comunidade e uni-
versidade. O que nos remete ao princípio da indissociabilidade, ou seja, que:

O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão reflete 
um conceito de qualidade do trabalho acadêmico que favorece a aproxi-
mação entre universidade e sociedade, a auto-reflexão crítica, a emanci-
pação teórica e prática dos estudantes e o significado social do trabalho 
acadêmico. A concretização deste princípio supõe a realização de projetos 
coletivos de trabalho que se referenciem na avaliação institucional, no pla-
nejamento das ações institucionais e na avaliação que leve em conta o 
interesse da maioria da sociedade. (ANDES, 2003, p.30).

Sintetizando, temos que a extensão engloba a aproximação com a comuni-
dade, levantamento de suas necessidades e elaboração de estratégias de re-
solução de problemas ou prestação de serviços que gerem mudanças efetivas 
na realidade das mesmas. Para o autor, o contato prévio com a comunidade é 
imprescindível para o levantamento de suas principais necessidades e desejos, 
e consequente direcionamento dos trabalhos da equipe. (FANTIN, 2011).

Ao analisarmos procedimentos extensionistas ocorridos ao longo da histó-
ria da educação brasileira, hoje vemos a extensão universitária, mesmo que 
ainda um tanto tímida, se compararmos a pesquisa, ocupar outro lugar no ce-
nário universitário e social no Brasil. Por meio das diretrizes do Fórum Nacional 
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de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras a extensão, 
junto com o ensino e a pesquisa, aparece como parte do suporte que sustenta 
as práticas acadêmicas nessas Universidades. (FORPROEX, 2001).

Essa configuração pressupõe a indissociabilidade entre estes três eixos: 
ensino, pesquisa e extensão, permitindo às IES novas possibilidades de orga-
nização no seu funcionamento.

A fim de garantir o bom funcionamento das instituições de ensino superior, 
as Universidades devem aplicar o ensino, a pesquisa e a extensão de forma 
conjunta e indissociável. Daí a necessidade de estratégias que viabilizem tal 
indissociabilidade. (MOITA e ANDRADE, 2009).

Quando há separação das instâncias de ensino, pesquisa e extensão ou 
quando se tratam de forma dualizada, não há aproveitamento total das possi-
bilidades que elas podem oferecer. O atendimento às necessidades sociais a 
partir da integração ensino-extensão se dá de forma limitada uma vez que é 
através da pesquisa que se permite compreender os problemas atuais, ofere-
cendo subsídios que orientam o processo de transformação social. (MOITA e 
ANDRADE, 2009). Deste modo, as ações responderiam ou ao menos ofereceria 
elementos direcionados à realidade, favorecendo ações de intervenção mais 
específicas às demandas da comunidade.

Embora reconheçam a importância da pesquisa, os autores acreditam que 
sua associação ao ensino sem uma interface com a extensão apresenta riscos 
de se perder a compreensão ético-político-social do objetivo da pesquisa, que é 
o retorno à sociedade. Já a integração pesquisa-extensão dissociada do ensino 
compromete a dimensão formativa que dá sentido à Universidade.

Observam ainda, que esta indissociabilidade, se faz necessária também 
para a pós-graduação como cenário estratégico desta aprendizagem, sobretu-
do por ser um espaço de ensino com foco na produção cientifica através da 
pesquisa, cujo conhecimento deve ser aplicado fora dos muros acadêmicos, a 
partir de ações de extensão.

Neste sentido, na tentativa de buscar uma formação integral, diversos es-
tudantes vêm incorporando em seus currículos outros conteúdos disponibiliza-
dos pela Universidade. Dentre estes, as atividades de cunho extensionista são 
bastante requisitadas.

Já no que refere a Educação a Distância, também temos uma forte resis-
tência no país, que se deve a um segmento social, cujo objetivo tem sido de 
caráter capitalista cumulativo, ou seja, ganhar dinheiro com pessoas que por 
ignorância ou não, buscam um espaço acadêmico, onde mediante pagamen-
to, tenham a “vida facilitada” academicamente na conclusão de um curso de 
ensino superior, obtendo assim, um certificado sem “muito esforço”. Isso, em 
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grande medida, se tornou num forte argumento desfavorável a Educação a Dis-
tância, por parte especialmente daqueles que não a conhecem.

Ilustramos as observações no que tange a EaD, quando por ocasião de 
editais internos na IES, colegas de forma irresponsável, muitas vezes sem con-
hecimento de causa, “suspeitam” da competência de professores que atuam 
na modalidade, considerando-se as melhores classificações por ocasião das 
avaliações externas ad hoc. 

EaD e Extensão Universitária transgredindo fronteiras acadêmicas
A educação a distância no Brasil toma fôlego com a promulgação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) número 9.394/96, de 20 
de dezembro de 1996, formalizou no Brasil a oferta de cursos na modalidade 
a distância.

No artigo 80, o texto da lei afirma que “o Poder Público incentivará o des-
envolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos 
os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”. No dia 10 de 
dezembro de 2004, o Ministério da Educação revogou a Portaria nº 2.253 de 18 
de outubro de 2001, que já tratava da inserção da modalidade semipresencial, 
e publicou a Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, que autorizou as 
IES a incluírem, na organização pedagógica e curricular de seus cursos, até vin-
te por cento de disciplinas na modalidade semipresencial, com base no Art. 81 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996. 

Ao longo deste período, temos observado que alguns consideram a educação 
a distância como sinônimo de educação massificada, de qualidade inferior. Onde 
a falta da presença física do professor condenaria, portanto, a educação a dis-
tância a um estilo frio, impessoal, mais próprio de pedagogias “bancárias”.

No entanto, não podemos deixar de observar que a atitude dialógica, neces-
sária à aprendizagem, está na postura dos participantes do processo e tanto 
professores, instituições e estudantes precisam deixar visível que suas postu-
ras são, durante todo o processo de ensino aprendizagem, abertas, curiosas 
e não passivas (FREIRE,1996), independente da modalidade – presencial ou 
a distância. Mas, concordamos que muitas dessas práticas foram de cunho 
tecnicista, enfatizando o material pedagógico (pacotes instrucionais) em detri-
mento da mediação pedagógica exercida pelo professor. 

Sem dúvida, a existência de cursos de má qualidade reforça a imagem da 
EaD como negócio de instituições não idôneas que a têm como estratégia de 
corte de custos ou para aumentar sua lucratividade. O que certamente, não é 
ou será o caso da UDESC, que por certa busca alinhamento a tendência de que 
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as fronteiras entre educação presencial e a distância, estejam cada vez mais 
próximas, acabando assim, com demarcações separatistas rígidas e excluden-
tes. Onde a utilização das tecnologias de informação e comunicação passe a 
ser corriqueira nos cursos em geral.

Nesse sentido, a proposta de resolução que regulamenta a oferta de disci-
plinas na modalidade a distância em cursos presenciais na UDESC, ora mencio-
nada, poderá na prática, trazer flexibilidade e estimular a inovação pedagógica 
nos cursos de graduação, uma vez que a inclusão das mídias digitais necessa-
riamente requer a introdução de práticas novas como a aprendizagem colabora-
tiva e o uso de múltiplas linguagens.

Desse modo, os atores constituintes das universidades não podem prescin-
dir de utilizar novos instrumentos pedagógicos, bem como desenvolver formas 
de ensino não convencionais com o lançamento de novas modalidades de for-
mação de professores, profissionais da saúde e demais atores envolvidos na 
conjuntura pedagógica e escolar de uma comunidade, cuja finalidade seja a de 
auxiliá-los a manter-se e inserir-se ativamente nesse cenário, com perspectivas 
de autonomia. Nesse quadro, os ambientes virtuais de apoio à aprendizagem 
(AVAA), por meio da Educação a Distância (EaD), e das webinares, vêm atender 
a essa nova ordem sócio-econômica, política e cultural.

O uso do AVAA permite propor uma nova forma de ensinar e aprender, na 
qual a combinação das chamadas novas tecnologias ou tecnologias possibilita 
o estudo individual ou em grupo, em diferentes locais. E, por meio de instru-
mentos de orientação que apoiam o estabelecimento de relações de mediação 
à distância, promovem-se processos cooperativos de aprendizagem coletiva.

Nos últimos anos, várias são iniciativas do governo no sentido de buscar a 
superação do modelo de sala de aula nos moldes “tradicionais” por meio da 
EaD. Mas, para isso, um novo modelo de formação consistente e coerente se 
fez necessário. Seguindo esse pensamento, trazemos para a realização desta 
proposta de extensão um percentual na modalidade a distância, podendo ainda 
ser 100% a distância no caso das pessoas que por alguma não poderão parti-
cipar das oficinas, palestras e filmoteca presencias.

A posição adotada nesta proposta permite-nos tomar, como ponto central, o 
ser humano e as suas ações históricas, sociais, políticas e éticas, numa abor-
dagem dialética. Portanto, nossa análise toma a temática e suas intersecções, 
como produto histórico e dimensão da práxis social humana, circunscreven-
do-se ao método dialético, cuja escolha nos direcionou para uma abordagem 
dos aspectos sociais, econômicos, políticos, éticos e antropológicos que con-
solidam a sua significação na contemporaneidade e sua teia de inter-relações 
com as categorias que a circunscrevem.
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Deste modo, podemos considerar que o Seminário Extensão, Pesquisa e 
Ensino, têm ampliado o espaço e os recursos de formação inicial e continuada 
de seus participantes, especialmente, os acadêmicos do CEAD/UDESC, bem 
como de professores que têm participado das ações propostas, pois nos últi-
mos anos vem sendo construída outra perspectiva para a formação de profes-
sores, especialmente, “[...] as formações que têm em seu bojo as tecnologias 
de informação e comunicação (TIC)”. (MULASÁ et.al, 2015, p.173).

Sexualidade, Extensão Universitária e EaD: cenários e desafios
A experiência vivenciada desde 2010, por ocasião do ingresso por meio de 
concurso público de três professoras, que assumem estas vagas para trabalhar 
com a temática Educação e Sexualidade, num curso de Pedagogia na modali-
dade EaD, se transforma num grande desafio. Desafio este que vai se mate-
rializando com a aprovação da criação do Laboratório Educação e Sexualidade 
– LabEduSex no Centro de Educação a Distância CEAD/UDESC em 2013, com 
o objetivo de tornar-se um espaço de proposição, promoção, divulgação e dina-
mização de práticas pedagógicas que envolvam pesquisa, ensino e extensão 
na área da sexualidade. 

Esse espaço passa a ser referência na formação inicial e continuada no 
que se refere à Sexualidade e a Educação Sexual, por meio do ensino, pes-
quisa e extensão.

No ensino temos duas disciplinas obrigatórias que envolvem a temática se-
xualidade, que acontecem na primeira e quarta fase, e uma disciplina optativa 
na sétima fase, e ainda o Projeto de Iniciação à Docência – PIBIB, que traz a 
temática em sua abordagem.

Na pesquisa, temos três pesquisas, quais sejam:
•	  Pesquisa intercultural, que investiga o bullying e a violência sexual entre 

pares, casais jovens;
•	  Tecnologias digitais em ambiente escolar no estado de Santa Catarina 

no Brasil: conhecer e prevenir situações de risco em crianças e adoles-
centes

•	  Educação e Mídias: as telenovelas e formação de professores em edu-
cação sexual

Na Extensão Universitária temos três programas:
•	  Programa de Extensão LabEduSex - Laboratório Educação e Sexualidade 

- 2017;



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

•	  Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual: in-
terfaces com as tecnologias - Etapa X;

•	 Educação em Direitos Humanos das Mulheres, gestão e sustentabilidade.

O primeiro programa de extensão, desenvolve suas atividades, organizado 
em cinco ações: 1- Curso: Direitos Sexuais e de Gênero como Direitos Humanos; 
2- Webinares (seminários online): WebEducaçãoSexual2017; 3- Conecta Lab (Ca-
nal YouTub); 4- Cine Debate LabEduSex e, 5- E-Oficina (oficina online): Redes So-
ciais podem ser espaço de vulnerabilidade sexual de crianças e adolescentes? 

O Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual: in-
terfaces com as tecnologias, possui três ações: Ação 1: Educação Sexual em 
Debate: nas ondas da rádio UDESC; Ação 2: Curso ‘Conversando sobre sexua-
lidade na Infância, e a terceira ação o Colóquio de Formação de Educadores.

O último programa possui três ações, o Curso de extensão a distância 
“Feminismo, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos”; Curso de extensão a 
distância “Gestão e Sustentabilidade das Organizações Feministas e de Mul-
heres, e o Curso de extensão de educação continuada “Inclusão Digital: for-
mação continuada e cidadania”. Objetivamos assim, estabelecer um campo de 
debates, reflexões e (re)elaborações, bem como um espaço de práxis pedagó-
gica no que tange as temáticas propostas neste programa de extensão, e que 
mobilizam o Laboratório.

As atividades tem sido um grande desafio, ao se utilizarem de diferentes fe-
rramentas disponibilizadas pela Tecnologias da Informação e do conhecimento, 
em particular do uso de espaços online que possibilitam garantir a interface 
entre o conhecimento que se produz na universidade e aquele que a sociedade 
necessita, reduzindo a lacuna entre produção versus aplicação do conhecimen-
to, no que concerne a função social da universidade.

Nesse cenário, temos ousado insistir na prática ainda tímida da indissocia-
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão, no Brasil. Deste modo, reiteramos 
a convicção de que o exercício dessas práxis universitárias reflete o compro-
misso social, ao pôr em prática as demandas advindas da sociedade e incorpo-
rá-las ao currículo acadêmico, bem como às suas ações pedagógicas.

A Sexualidade acolhida na indissociabilidade
As questões de gênero, de orientação sexual, também objetos deste projeto, 
buscam problematizar a articulação possível entre categorias analíticas como 
gênero, sexualidade, raça e etnia. Para tal, buscamos apoio nos estudos femi-
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nistas, nos quais Joan Scott (1995) menciona o “caráter relacional” do gênero, 
ou seja, sua interface com outros atributos identitários que precisam ser con-
siderados na análise social e nos efeitos da desigualdade sobre os sujeitos 
(como raça e classe social).

Nesse debate, podemos citar a contribuição de Gonçalves e Silva (2002): 
‘[...] o movimento de mulheres não pode desconhecer que há diferenças entre 
mulheres brancas, negras e mestiças e que, por isso, deve modular seu dis-
curso em função dessa diversidade’. Discutir Educação e gênero para além da 
polêmica proporciona a desconstrução de certo movimento social de construção 
de masculinidades e feminilidades, que se constituem socialmente, antes mes-
mo do nascimento do bebê, passando por processos de aprendizagens relativos 
às diferentes fobias, que engendram e alimentam os pré-conceitos sociais.

As questões relativas ao gênero deveriam perpassar não só a discussão so-
bre sexualidade, corpo e prevenção, mas os demais temas transversais, como 
um limite à expansão de uma perspectiva de igualdade de gênero na educação 
brasileira. Assim sendo, os referenciais teóricos que têm sido utilizados na 
construção do saber social para compreensão dos gêneros, das sexualidades 
e da educação nos campos do conhecimento científico, assim como as abor-
dagens e as discussões que preponderam nessas áreas do conhecimento são 
contribuições advindas principalmente da história, da política, da sociologia, da 
antropologia, da filosofia, da cultura, da psicologia social e da pedagogia, na 
proposta de desconstrução de práticas desumanas e pré-conceituosas.

De maneira significativa, o século XX viu a organização (política, social e aca-
dêmica) de muitos movimentos organizados que buscaram reivindicar direito 
e igualdade aos homens e mulheres, como também políticas de promoção à 
igualdade étnico-racial, diversidade sexual, e também, uma nova configuração 
familiar. Todos esses movimentos sociais, cada um a seu modo, têm produzido 
significativos conceitos e saberes para as identidades culturais de gênero, de 
sexualidade de raça e de etnia, de diversidade sexual, de seres humanos sempre 
sexuados que ao estabelecerem suas relações sociais e produzirem seu modo de 
vida constroem sua história, ao mesmo tempo em que essa história os constrói.

Assim, temos acompanhado as representações sociais relativas à família e 
suas alterações significativas no Brasil e no mundo, onde o aumento do núme-
ro de famílias formadas por pais/mães homossexuais, travestis e transexuais 
tem se tornado não apenas um fato social, como também um fato sócio antro-
pológico, requerendo uma revisão das nossas convicções tradicionais. Desde 
o final do século XX, temos acompanhado avanços nas ciências que vem trans-
formando a maneira como nós, ocidentais concebemos os arranjos familiares. 
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Em meio a tantos arranjos, nos últimos tempos muito se fala sobre as 
famílias compostas por pares do mesmo sexo que buscam legitimação, mas 
este discurso tem deixado de lado as famílias compostas por pessoas que se 
reconhecem como trans, aí incluídos transexuais, travestis e transgênero.

No entanto, não podemos prescindir do movimento histórico que nos traz 
até estes dias em acompanhamos estas mudanças. Assim, recorremos inicial-
mente a Michel Foucault, ao observar que o ser humano ocupa um papel impor-
tante, uma vez que é sujeito e objeto de conhecimento, resultado de uma produ-
ção de sentido, de uma prática discursiva e de intervenções de poder. Foucault 
(2003) discute este ser humano – sujeito e objeto do conhecimento – através 
de três procedimentos em domínios diferentes: a arqueologia, a genealogia 
e a ética. Tais procedimentos constituem momentos de seu método, diante 
do objeto a ser estudado e não o contrário. A ética, para Foucault (2003), é a 
possibilidade de apontar o sujeito que constitui a si próprio como sujeito das 
práticas sociais, momento para refletir o motivo pelo qual o homem moderno 
constitui critérios de um modo de subjetivação em que tenha espaço à liberda-
de. Tal elaboração foi feita nos últimos meses da vida de Foucault, momento 
em que parecia surgir-lhe a necessidade de pensar sobre sua subjetividade.

Para este teórico, o período da era vitoriana (1837-1901) representa o mo-
mento da interdição da sexualidade, segregada ao regime conjugal. Com a as-
censão da burguesia vitoriana, o sexo foi “varrido” das ruas e avenidas da 
cidade e limitou-se ao quarto do casal heterossexual, unido pelo matrimônio e 
como objetivo exclusivo de procriação.

A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de 
casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade da 
função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador, 
dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guar-
da o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. ‘No espaço social, 
como no coração de cada moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida, 
mas utilitário e fecundo: o quarto dos pais. Ao que sobra só resta encobrir-se; 
o decoro das atitudes esconde os corpos, a decência das palavras limpa os 
discursos. E se o estéril insiste, e se mostra demasiadamente, vira anormal: 
receberá este status e deverá pagar as sanções’ (FOUCAULT, 2003, p. 9-10).

Ainda salienta que os discursos foram purificados pela decência e as ge-
nitálias encobertas, guardadas, seladas. Quanto às crianças, roubaram-lhes 
os desejos, sendo-lhes imposta a inexistência do sexo. O sexo tornou-se um 
assunto nulo e vetado e toda a sexualidade que não acontecesse entre o casal 
procriador seria vista como anormal e deveria ser silenciada.

Com isso, disponibilizamos um breve cenário tendo a Extensão Universi-
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tária na Educação a Distância, como espaço que demarca desafios a partir da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, considerando ainda as 
polêmicas demandadas pela área temática da sexualidade.

Considerações finais
Percebemos que as ações do ensino, da pesquisa e da extensão universitária 
podem proporcionar especialmente ao acadêmico e a comunidade, conhecer 
a sua própria realidade, participar da produção do conhecimento e tomar pos-
se dele. E assim, poderem protagonizar a escrita de sua história de classe, 
reescrevendo a história coletiva por meio dessa sua própria história. E o mais 
importante, é ter nesse agente, uma espécie de gente que serve. Uma gente 
aliada, armada dos conhecimentos científicos, conhecimentos estes que histo-
ricamente têm sido negados ao povo. (BRANDÃO,1983).

Consideramos também o momento em que nos debatemos com as arguras 
que nos remetem o Plano Nacional de Educação (PNE), que determina diretri-
zes, metas e estratégias para a política educacional da década que compreen-
de o período entre 2014 a 2024, onde nos deparamos com a arbitrariedade 
dogmática, que por meio do “Projeto Escola sem Partido”, com defensores em 
todos os Estados brasileiros que mobilizados, acabam obtendo sucesso no que 
refere a exclusão de termos como gênero e sexualidade, diversidade sexual e 
de gênero do PNE, por razões políticas e religiosas conservadoras.

Avaliamos assim, que as atividades desenvolvidas no LabEduSex se cons-
tituem como referência nas diferentes comunidades, onde as discriminações 
de gênero, papéis sexuais e diversidade sexual têm sido fatores determinantes 
nas possibilidades de acesso e permanência a diferentes espaços na socie-
dade brasileira, tendo suscitado muitas situações de violências. Como exem-
plo, destaca-se o universo do trabalho remunerado, no qual, não por acaso, as 
mulheres, os negros e pessoas de orientação sexual que não a normatizada 
heterossexualidade detêm, em sua maioria, os piores indicadores do mercado 
de trabalho tendo os menores rendimentos e menos acesso à ascensão social.

O Laboratório Educação e Sexualidade, que também está alinhado ao “Gru-
po de Extensão, Pesquisa e Ensino; Direitos Humanos, Cidadania e Diversi-
dade”, propõe, por meio da criação de espaços de formação continuada de 
professores, outros profissionais da educação e da saúde, e diferentes atores 
sociais, bem como de pessoas das comunidades onde atuam esses profissio-
nais, estabelecer um campo de debates, reflexões e (re)elaborações do que 
historicamente vem nos constituindo como seres humanos sujeitos a impo-
sições culturais.
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As questões que abrangem os campos aqui mencionados vêm se mostran-
do cada vez mais necessários no cotidiano social, ao que temos defendido a 
consolidação de processo de Educação Sexual, que contemple as temáticas em 
questão desde o início da Educação Básica, bem como, a formação inicial e con-
tinuada das diferentes licenciaturas, área da saúde e o entorno desse contexto.

Percebemos as dificuldades que muitos profissionais apresentam em lidar 
com as questões acerca da temática, embora entendam a importância de ter 
conhecimentos científicos que não obtiveram através de sua formação inicial 
para realizar uma abordagem da sexualidade em sua amplitude, considerando 
os campos da diversidade sexual e de gênero. 

Assim, tentamos corresponder ao apelo social, onde profissionais atentos 
que avaliam suas limitações, considerando que sua formação, muitas vezes, 
não dispõe de conhecimentos específicos sobre o tema e admitem que não só 
a ignorância, mas também a dificuldade em lidar com as questões que envol-
vem a temática. As dificuldades encontradas permeiam o âmbito das relações 
estabelecidas culturalmente. 

Assim, ao transgredir as fronteiras acadêmicas universitárias temos nos 
colocado com a comunidade nessa empreitada que é parte fundante da função 
social da universidade pública. Mesmo que inicialmente, muitas das pessoas 
que se inscrevem em nossas atividades, tenham como objetivo a certificação, 
temos percebido, que isso faz com que passem a ficar atentas a outras ativida-
des e ações de extensão online, que são ofertadas na perspectiva da formação 
continuada, desde que a temática seja do interesse do participante.

No entanto, cabe ressaltar, que temos sido um tanto rigorosos com a certi-
ficação, de modo que cada participante a ser certificado, cumpra com as ativi-
dades estabelecidas e a carga horária mínima do curso, que é esclarecida no 
início da ação. Para os participantes com carga horária inferior a dez (10) horas 
é emitido apenas uma declaração.

Os certificados são gerados num sistema próprio, e encaminhado o link 
para o e-mail dos participantes. Esse certificado é emitido com o devido regis-
tro institucional, bem como a disponibilização do conteúdo programático. Para 
efeitos de comprovação é possível conferir no site do Centro de Educação a Dis-
tância (CEAD), da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), e se for o 
caso atestar a veracidade das informações que constam no referido certificado.

Referências
ANDES-SN para a Universidade Brasileira. n° 2, 3 ed. atual. e rev. Brasília/DF, 2003. Dispo-

nível em:<http://www.adurrj.org.br/4poli/documentos/caderno2_andes.pdf>. Acesso em: 

03 jun 2016.



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Pesquisar – Participar. In: BRADÃO, C. R. (org.) Pesquisa Participan-

te, 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da edu-

cação nacional. 1996. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf. Aces-

so em: 02 jun. 2016.

CARDOSO, Terezinha Maria. Experiências de ensino, pesquisa e extensão no setor de pedagogia 

do HIJG. Cad. Cedes, Campinas, v. 27, n. 73, p. 305-318, set./dez. 2007. Disponível em:< 

http://www.cedes.unicamp.br> acesso em: 03 jun.2016.

FANTIN, Jader Tadeu. Projeto Rondon: extensão universitária e Agenda 21 na Amazônia. Inte-

rações, Campo Grande, v. 12, n. 1 p. 115-124, jan./jun., 2011.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 34.ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996.

FOUCAULT, M. História da Sexualidade: a vontade de saber. 9 ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003.

FORPROEX, FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PúBLICAS BRASILEI-

RAS. Indissociabilidade ensino–pesquisa–extensão e a flexibilização curricular: uma visão 

da extensão. Porto Alegre: UFRGS; Brasília:MEC/SESu, 2006. Disponível em: <http://www.

unifalmg.edu.br/extensao/files/file/colecao_extensao_ univeristaria/ colecao_ extensão_

universitaria_4_indissociabilidade.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2016.

GONÇALVES, Luís Alberto Oliveira, SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e o jogo das diferenças – 

O multiculturalismo e seus contextos. Belo Horizonte: Autêntica: 2002.

MOITA, Filomena Maria Gonçalves da Silva Cordeiro; ANDRADE, Fernando Cézar Bezerra. Ensi-

no-pesquisa-extensão: um exercício de indissociabilidade na pós graduação. ver. Bras. Educ., 

v. 14, n. 41, p. 269-280, mai./ago. 2009.

MULASÁ, Silvana; CALIXTO, Aldeci C., ARRUDA, Durcelina E. P; SILVA, Marlucilena, P. Formação 

e prática docente online: das tecnologias analógicas Às digitais. IN: FREITAS, M. T. M.; 

ARRUDA, E. P.; ARAúJO, S. M. de. Na tessitura da distância: entre políticas, docências e 

tecnologias na EaD. Uberlândia: EDUFU, 2015.

SANTOS, Raiane M. dos Santos et al. Contribuições do PET para a formação de profissionais 

de saúde: a experiência do PET-SAúDE/VS. Saúde em Debate, Rio de Janeiro. V,35, n.91, p. 

577-586, out./dez. 2011.

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade. Porto Ale-

gre, vol. 20, nº 2, jul./dez. 1995, pp. 71-99. Revisão de Christine Rufino Dabat Maria Betânia 

Ávila. Disponível em: http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/185058/mod_resource/

content/2/G%C3%AAnero-Joan%20Scott.pdf Acesso em 20 de julho de 2016.

http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/185058/mod_resource/content/2/G%C3%25A
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/185058/mod_resource/content/2/G%C3%25A


Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

A práxis no trabalho concreto: (im)possibilidades da 
extensão acadêmica processual-orgânica

Andréa Kochhann
andreakochhann@yahoo.com.br
Universidade Estadual de Goiás (UEG). Universidade de Brasília (UnB). Brasil

Nélia Cristina Finotti; Maria Eneida da Silva
neliaueg@gmail.com | eneida.silva@ueg.br 
Universidade Estadual de Goiás (UEG). Brasil

Resumo
O presente trabalho é reflexo dos mais de dez anos do GEFOPI - Grupo de Es-
tudos em Formação de Professores e Interdisciplinaridade, que é um projeto 
de extensão com características de programa, de concepção acadêmica pro-
cessual-orgânica, no intuito de crescimento dos acadêmicos da Universidade 
Estadual de Goiás que tem como tripé a pesquisa, o ensino e a extensão, e 
que prima pela produção acadêmica. O objetivo do grupo de estudos tem sido 
o desenvolvimento acadêmico com a emancipação humana, a indissociabili-
dade e a práxis acadêmica. Para isso o GEFOPI foi criado e tem desenvolvido 
seus trabalhos há mais de dez anos, integrando para além de conhecimen-
tos, também acadêmicos de vários Câmpus da referida instituição, egressos, 
professores e comunidade em geral. Os participantes do grupo desenvolvem 
várias atividades tais como, elaboração de artigos, palestras, oficinas, rodas 
de conversa, minicursos, revistas pedagógicas, guias, manuais, livros e dentre 
outras coisas, isso com intuito de cada dia construirmos mais conhecimento na 
jornada como professores, tanto na Educação Básica quanto no Ensino Supe-
rior. Assim, o GEFOPI se efetiva com as atividades de ensino, com os projetos 
de pesquisa e com os projetos de extensão, para além da produção acadêmica 
e tem como objetivo para este trabalho socializar experiências de extensão uni-
versitária que evidencia práticas relevantes e quiçá inovadoras para a formação 
de professores.

Palavras-chave
Formação de Professores / Trabalho Concreto / Práxis / Extensão Acadêmica 
Processual-Orgânica / GEFOPI
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Introdução
Este artigo socializar experiências de extensão universitária que evidencia prá-
ticas relevantes e quiçá inovadoras para a formação de professores, desen-
volvidas pela GEFOPI - Grupo de Estudos em Formação de Professores e Inter-
disciplinaridade. Para tal primamos por socializar a historicidade e trabalho do 
grupo de estudos, que tem como objetivo a discussão de temas inerentes à 
formação de professores e seu trabalho concreto, visando o desenvolvimento 
dos partícipes com a indissociabilidade e a práxis acadêmica, para a eman-
cipação humana. O GEFOPI está vinculado a Universidade Estadual de Goiás 
- UEG que tem como tripé a pesquisa, o ensino e a extensão, primando pela 
produção acadêmica. 

O GEFOPI é registrado como um projeto de extensão, mas tem características 
de um programa, pois abrange várias atividades do ensino, da pesquisa e da 
extensão, como eventos, cursos e projetos. Contemplado a Universidade no que-
sito de produtora de conhecimento, relata Saviani (2008, p. 93) que esta deveria

[...] compreender a educação no seu desenvolvimento histórico-objetivo e, 
por consequência a possibilidade de se articular uma proposta pedagógica 
cujo ponto referencial, cujo compromisso, seja a transformação da socieda-
de e não sua perpetuação [...].

Considerando essas questões o GEFOPI – Grupo de Estudos em Formação 
de Professores e Interdisciplinaridade foi criado e tem desenvolvido seus trabal-
hos há mais de dez anos, produzindo além de conhecimentos a integração de 
acadêmicos de vários Câmpus da Instituição, bem como egressos, professores 
e comunidade em geral, pode-se afirmar que tem a concepção acadêmica pro-
cessual-orgânica, conforme discute Reis (1989).

A práxis no trabalho concreto: percurso teórico e histórico
Discutir sobre a formação de professores com base em um grupo de estudos 
perpassa por entender também que a formação pode ser viabilizada pela in-
dissociabilidade entre a pesquisa, o ensino e a extensão. O grupo de estudos 
pode transcender os muros do ensino, propiciando a investigação científica, a 
socialização de saberes e a produção acadêmica, por ser de concepção aca-
dêmica, pois visa a aprendizagem, e de caráter processual-orgânica, pois se 
efetiva enquanto um processo contínuo de ações organizadas para o fim de 
produção acadêmica.
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Sobre a extensão universitária Reis (1989) discute que há duas concepções: 
a processual-orgânica e a eventista-inorgânica. O autor (1989, p. 41) apresenta 
que a concepção eventista-inorgânica configura “como característica a pres-
tação de serviços ou na realização de eventos, isolados ou desvinculados do 
contexto ou do processo ensino-aprendizagem e de produção do conhecimento 
da universidade.”. As ações da linha conceitual eventista-inorgânica ocorrem 
eventualmente, aproximando às concepções de ações assistencialista ou de 
intervenção.

Ao contrário da concepção eventista-inorgânica, Reis (1989, p. 41) apre-
senta que as atividades de extensão na concepção processual-orgânica se ca-
racterizam por ações permanentes ou contínuas, que se relacionam de forma 
indissociável do ensino e da pesquisa, relacionando a universidade com a so-
ciedade para a transformação, pois 

tem como característica o desenvolvimento de ações de caráter permanen-
te, imbricados ou inerentes ao processo formativo (ensino) e à produção de 
conhecimento (pesquisa) da universidade, em parceria político-pedagógica 
com a sociedade civil ou política, numa dimensão mutuamente oxigenante 
e mutuamente transformante.

Para Reis (1989) a universidade tem como função produzir o saber e viabi-
lizar a formação do acadêmico visando sua transformação pessoal e social, in-
serido em determinado contexto e que, essa formação pode vir a ser por ações 
extensionistas, organicamente pensadas e realizadas de forma processual e 
contínua. Para Reis (1989, p. 41) a sociedade “É o ‘lócus’ co-participante na 
formação do profissional e na geração do conhecimento da sociedade.”.

Considerando a discussão de Reis (1989) é possível afirmar que a extensão 
com a finalidade para formação docente tem características acadêmicas e de 
aprendizagem, valoriza o processo das atividades processuais e orgânicas, 
desenvolvidas pela práxis crítica com produção do conhecimento devido ao 
conteúdo fecundo advindo da relação indissociável com a pesquisa e o ensino. 
Destarte a extensão com a finalidade para a prestação de serviço tem caracte-
rísticas tradicionais e assistencialista, valoriza o produto das atividades even-
tistas e inorgânicas, desenvolvidas pela prática acrítica com as informações de-
vido ao conteúdo superficial da relação dissociada com a pesquisa e o ensino. 
Em relação às concepções foi elaborado um quadro com a síntese da mesma.
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Quadro n. 01. Síntese da concepção extensionista
Projeto de 
Extensão

Pré-Ideação Forma Modo Tempo Produção Caracterís-
tica

Conteúdo Relação Finalidade

Acadêmico/
Aprendizagem

Processo Práxis Crítico Processual Conheci-
mento

Orgânica Fecundo Indissociado Formação 
docente

Tradicional/
Assistencialista

Produto Prática Acrítico Eventista Informação Inorgânica Superficial Dissociado Prestação de 
serviços

Fonte: Elaborado para a pesquisa

Defendendo que a formação docente pode ser pelas atividades de extensão 
com a concepção acadêmica processual-orgânica, Curado Silva (2011, p. 22) 
apresenta que “a concepção de formação de professores na perspectiva crí-
tica-emancipadora busca construir a indissociabilidade de teoria e prática na 
práxis.”, subsidiando uma possível transformação da sociedade, já que se po-
dem alcançar uma formação emancipadora pela práxis acadêmica de acordo 
com o currículo formativo, contemplando o tripé que a alicerça. As atividades do 
GEFOPI são planejadas primando por uma práxis crítico-emancipadora, que para 
Curado Silva (2017, p. 5) pode promover a transformação da realidade, quando

Compreende-se a práxis como atividade de conhecer/agir humana transfor-
madora, pois é a prática eivada e nutrida de teoria e, por isso, capaz de su-
perar os primeiros estágios do pensamento – constatação e compreensão 
da realidade – para constituir um pensamento novo que, ao ser colocado em 
prática, pode transformar esta realidade.

Destarte, é com a concepção acadêmica de caráter processual-orgânico 
pela práxis crítico-emancipadora é que o GEFOPI desenvolve suas atividades. A 
historicidade do GEFOPI, para Kochhann et al (2016) está intimamente ligada 
à história acadêmica e profissional da coordenadora do grupo, que idealizou e 
coordena esse grupo de estudos que realiza atividades de pesquisa, ensino, 
extensão e produção acadêmica, primando pela formação de professores – 
que são humanos, pelo trabalho concreto apesar das inúmeras dificuldades. 
De 1996 a 1999, foi acadêmica da Universidade Estadual de Goiás – recém 
criada. Acadêmica percebendo que os trabalhos eram apenas voltados para o 
ensino e de forma dissociada, isto a inquietava. Em 2002 ingressou como do-
cente na instituição e percebeu que ainda continuavam as atividades voltadas 
apenas para o ensino, em 2004 lançou dois projetos de pesquisa e também 
de extensão. Percebeu que o envolvimento dos acadêmicos foi significativo. 
Assim, em 2006 criou o GEPI – Grupo de Estudos em Interdisciplinaridade. Um 
ano depois tornou-se GEFOPI.
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De 2006 a 2012 houve o desenvolvimento do grupo com atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. No ensino, enquanto coordenadora, a professora 
auxilia aqueles com dificuldade na leitura, interpretação e escrita, a partir de 
encontros semanais, individual ou dupla. Na pesquisa, passou a desenvolver 
vários projetos de pesquisa, inclusive com bolsista financiado pela instituição. 
Na extensão da mesma forma. Em 2012 houve um aumento significativo em 
projetos e publicações lançados nacional e internacionalmente. Em 2012 teve 
um manual publicado com CDU elaborado a partir de um projeto de pesquisa, 
este impresso com 700 cópias para serem distribuídas durante o projeto de 
extensão. Em 2014 foi lançado um livro com 500 exemplares. Neste ano al-
guns componentes do grupo participaram de um evento na cidade de Rosário 
– Argentina, apresentando 4 trabalhos.

Em 2015, se expandiu territorialmente, para o Câmpus Jussara. Durante 
o ano de 2015 várias atividades ocorreram com os componentes do grupo de 
São Luis de Montes Belos e Jussara. Participaram de vários eventos e realiza-
ram pesquisa e extensão. Em 2016, o GEFOPI, completou 10 anos de atuação 
interdisciplinar e transdisciplinar, com trabalhos indissociáveis entre pesquisa, 
ensino, extensão e produção acadêmica. Em 2017, iniciou nova jornada de 
expansão, agora para o Câmpus Luziânia e Formosa. O que se espera é atuar 
com a mesma intensidade que nos outros Câmpus, demarcando uma nova era 
para o GEFOPI – expansão territorial e acadêmica.

Os componentes do grupo são acadêmicos de graduação e pós-graduação, 
egressos, professores e comunidade em geral que estão espalhados pelo esta-
do de Goiás: Anápolis, Luziânia, Mineiros, São Luis de Montes Belos, Formosa, 
Jussara, Novo Brasil, Itapirapuã, Fazenda Nova, Sanclerlândia, Iporá, Aurilândia, 
Cachoeira de Goiás, Itapuranga, Palmeiras de Goiás, Inhumas, Anápolis, Buriti 
de Goiás, Planaltina, Trindade, Goiânia e outros. Ao longo dos dez anos de tra-
balho do GEFOPI é possível apresentar alguns dados de suas atividades. Entre 
os projetos de pesquisa pode-se elencar um total de 16 pesquisas concluídas, 
15 projetos de extensão e mais de 14 monografias advindas da pesquisa e ex-
tensão. Temos 21 edições da Revista Pedagógica. Temos 11 guias do GEFOPI. 
Temos centenas de publicações em anais de eventos. Temos 4 capítulos de 
livros e 3 livros, e vários trabalhos em andamento.

Temos facebook que divulga as atividades, grupos no whatsApp que debate 
e socializam teorias e skype que possibilita a participação em discussões dos 
componentes do grupo que não podem estar presencialmente nos espaços 
em que os encontros ocorrem, visto que o GEFOPI está fisicamente em várias 
cidades. Além dessas ferramentas midiáticas, o www.observatório.ueg.br é um 
espaço virtual que divulga vários materiais produzidos pelo GEFOPI.

http://www.observat�rio.ueg.br
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Essas mídias favorecem nossas atividades que tem por eixos de objetivos: 
discutir sobre formação de professores e interdisciplinaridade, aprofundar nas 
técnicas de escrita e apresentação científica, publicar, preparar para pós-gra-
duação e docência superior e fomentar a emancipação humana. Almejamos 
lançar um livro com entrevistas e relatos da trajetória de trabalho do grupo. 
Atuar ao longo de dez anos com um grupo de estudos não é uma tarefa fácil 
mas possível. O trabalho concreto realizado com o grupo extrapola os concei-
tos de sala de aula e rompe com as questões do conhecimento fragmentado, 
possibilitando um debate de concepções para além de disciplinas e de uma 
prática pedagógica. Quiçá rompendo com a questão interdisciplinar buscando 
a transdisciplinaridade que a experiência ao longo dos anos pode propiciar. 
Elaboramos um quadro para visualizar algumas das atividades do GEFOPI vincu-
ladas ao ensino, a pesquisa, a extensão e a produção acadêmica, do primeiro 
semestre de 2017.

Quadro nº 02. Síntese de algumas atividades do GEFOPI

Ensino Pesquisa Extensão Produção Acadêmica

1. Grupo de estudos para 
discutir sobre Pedagogia da 
Autonomia
2. Grupo de estudos para 
discutir sobre pesquisa
3. Grupo de estudos para 
discutir sobre letramento
4. Grupo de estudos para 
discutir sobre tendência 
histórico-crítica
5. Grupo de estudos para 
discutir sobre emancipação
6. Grupo de estudos para 
discutir sobre extensão 
universitária
7. Grupo de estudos para 
discutir a elaboração de um 
projeto de pesquisa
8. Grupo de estudos para 
discutir como escrever textos 
para eventos.

1. Emancipação Humana: 
possiblidades e dificuldades de 
alcance pela práxis acadêmica 
2016/2017.
2. Formação de Professores: 
perspectivas e limites 
considerando um grupo de 
estudos. 2017/2018.
3. O letramento na formação 
de professores considerando as 
atividades de ensino, pesquisa 
e extensão da Universidade 
Estadual de Goiás. 2017/2018
4. O par dialético formação/
atuação do pedagogo em 
espaços escolares e não 
escolares: uma discussão 
necessária no curso de 
Pedagogia 2018.

1. Workshop sobre a 
indissociabilidade e 
interdisciplinaridade
2. Palestra da identidade do 
pedagogo e os marcos legais
3. I Encontro de Formação de 
Professores de Luziânia
4. Roda de conversa de 
extensão universitária
5. Palestra sobre tendência 
histórico-crítica
6. Oficinas da Revista 
Pedagógica Violência Escolar e 
Universidade
7. Oficina dos guias do GEFOPI
8. Mesa redonda sobre 
pesquisa educacional
9. Minicurso sobre 
sustentabilidade com a Revista 
Pedagógica
10. Mobilização nas mídias.

1. Resumo simples para o 
evento em Anápolis
2. Resumo expandido para o 
evento em São Luís de Montes 
Belos. 
3.  Artigos para o evento de 
Mineiros.
4. Artigos para o evento de 
Inhumas.
5. Artigos para o evento de 
Curitiba. 
8. Artigos para o evento de 
São Paulo.
9. Artigos para periódicos 
Qualis B1.
10. Artigos para capítulos de 
livros.

Fonte: Elaborado para a pesquisa

Não se pode pensar que desenvolver atividades interdisciplinares e que 
visam a indissociabilidade pesquisa, ensino e extensão para a produção aca-
dêmica seja uma intensificação do trabalho docente. É preciso articular e gerir 
as atividades para que as mesmas possam agregar valores de forma a favore-



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

cer o trabalho docente e permitir a todos os envolvidos a questão do trabalho 
coletivo e articulado. Intensificar o trabalho docente pelo grupo de estudos 
pode ser algo negativo mas, fortalecer o trabalho docente pode ser algo muito 
positivo. É preciso começar um grupo de estudos e aprender a gerir o grupo a 
cada atividade realizada.

A práxis acadêmica viabilizada por um grupo de estudos: 
relatos no trabalho concreto
A discussão sobre a práxis acadêmica não pode ficar apenas no plano teórico. 
Se faz importante elucidar como um grupo de estudos pode realizar um trabal-
ho concreto que propicie a práxis acadêmica. Destarte, o GEFOPI – Grupo de Es-
tudos em Formação de Professores e Interdisciplinaridade tem buscado a cada 
dia construir possibilidades de práxis mediada pelas atividades de pesquisa, 
ensino, extensão e produção acadêmica.

Aos dias 26 de fevereiro de 2016 na Universidade Estadual de Goiás, Câm-
pus Sanclerlândia, realizou-se a aula magna ou inaugural do curso de Pós-Gra-
duação em Docência Universitária, no formato de “Encontros”. Para o início do 
“Encontros” a professora Andréa Kochhann convidou os membros da coorde-
nação do curso em pós-graduação em docência universitária a discutirem sobre 
o curso, analisando o que os graduados teriam a disposição. 

Logo a professora agradeceu a participação e convidou dois alunos a partici-
parem da discussão abordando um vídeo de Mario Sergio Cortella com o assunto 
“como ser um bom professor”. Em seguida convida Nay Brunio Borges1 para falar 
sobre o conhecimento, somos convidados a assistir um vídeo sobre o conheci-
mento. Nay começa abordando e relatando o assunto apresentado por Lakatos e 
Marconi (2011), tratando do conhecimento científico e que requer investigação.

A professora convida um aluno a participar da dinâmica de conhecer uma 
pessoa da plateia, escolhendo uma moça a participar por meio de entrevista. O 
aluno começa a entrevistar a moça, a moça responde as perguntas que foram 
estimadas. A professora faz perguntas à plateia sobre conhecimento. Um aluno 
explica que há várias maneiras de construir conhecimentos, ler, escrever e com-
partilhar. A professora agradece a participação e convida Ana Paula Arantes2 
a discutir a teoria de Demo e todos são convidados a assistirem um Vídeo do 
autor, “Educar pela pesquisa”. 

1) Integrante do GEFOPI 
2) Integrante do GEFOPI
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Logo após o vídeo a professora questiona Ana Paula sobre Demo e suas 
perspectivas. Ana Paula discute sobre o assunto juntamente com Nay. Ensinar 
vem do interior de cada um, pesquisar e uma ferramenta usada por todos. An-
dréa Kochhann3 fala sobre pesquisar projetos durante a graduação poucos fez. 
Ana Paula volta a falar que o professor deve ser autônomo e não autoritário. 
Andréa convida Natalia Teixeira4 a falar sobre Aprendizagem Significativa e as 
metodologias de Ausubel. Natalia também fala sobre planejar e ter curiosidade 
epistemológica. Em seguida a professora convida Douglas Santos5 a falar sobre 
Karl Marx e a reificação do trabalhador. Logo em seguida convida Maria dos Reis, 
Alice Feliciano, Amanda Luz e Patrícia Ramiro6 com o esquete dos “Contrários”. 
A discussão perpassou em como fugir do analfabetismo funcional. Elas também 
discutem “Quais os saberes necessários à prática educativa?”. Em seguida cha-
ma Vanessa Amélia da Silva Rocha7 para falar sobre Resiliência, amorosidade 
na relação professor e aluno e Coaching educacional. Em seguida convida Thia-
go Gomes e Herick José Craveiro8 a tocarem uma paródia da música “Saudade 
da minha terra”, levando para o processo de pesquisa na Universidade.

Imagem 01 - Aula Magna

 Fonte: Acervo do GEFOPI (2017)

Em seguida convidou a todos para verem um vídeo que trata de tecnologia 
ao longo dos últimos anos e relacionou a um filme sobre professores da uni-
versidade Matemática e Literatura – “As duas faces do espelho” que trata da 
postura didática do professor universitária. Ao final da apresentação teve o 

3) Coordenadora do GEFOPI
4, 5, 6, 7, 8) Integrante do GEFOPI
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Momento Científico, no qual a professora fez sorteios de alguns livros. A aula 
magna ocorreu entre as 19 h e 22 h ininterruptas.

Imagem 02. Encontros do Grupo para estudos e orientações

Fonte: Acervo do GEFOPI (2017) 

Outra modalidade de atividade que o GEFOPI realiza contemplando a práxis 
acadêmica, são os encontros semanais em pequenos grupos para estudos e 
trabalhos de aprofundamento teórico e prático.

Aos 06 de maio de 2016, as 08 h na sala do GEFOPI, Câmpus Jussara, en-
contraram-se as acadêmicas do 3º período de Matemática Maria Clara Alves, 
Julia Kássia, Amanda Luz, Patrícia Ferreira e Patrícia Ramiro, com as acadêmi-
cas do 6º período de Matemática Alice Carlos e Vanessa Amélia e, também a 
professora Andréa Kochhann, para uma reunião com orientações sobre mono-
grafia, guias, anais, slides de apresentações em Santa Catarina, resumos a 
serem enviados a Inhumas, entre outros.

Outra atividade que o grupo realiza são as palestras para discussão de 
temáticas sobre formação de professores. No dia 19 de agosto de 2016 se 
inicia mais uma palestra, começando as 19h30 min no auditório do Câmpus 
Jussara. A abertura da palestra intitulada de Tendência Histórico-Crítica, contou 
com a presença do coordenador do curso de Matemática Hélias Assunção, o 
professor de Matemática Elton e com a professora Andréa Kochhann - pales-
trante. A mesma faz sua apresentação e a do Grupo de Estudos em Forma-
ção de Professores e Interdisciplinaridade (GEFOPI) convidando os presentes 
a participarem. Contamos também com a presença dos acadêmicos do 2º e 
3º períodos de Matemática 3º ano de Matemática, os acadêmicos do curso de 
Letras com a presença da Profª Nalha Monteiro. A discussão apresentou que a 
Tendência Histórico-Crítica considera a prática social do aluno e o momento em 
que o mesmo está vivendo. A palestrante interage com os acadêmicos, discute 
sobre crítica, conhecimento humano, moda na academia e aponta o conheci-
mento científico, trazendo autores que debatem os assuntos citados. Analisa 
a formação de professores formados na era militar, que não podiam seguir as 
possibilidades de emancipação humana que surgem nos dias atuais. 
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Ressalva que a discussão teórica tem uma função importante entres os se-
res humanos e que o conhecimento não se adquire sem esforço, tem que ler e 
entender para que se tenha conhecimento. A Tendência oferece a oportunidade 
para que os acadêmicos em formação possam mudar os conceitos para que 
as futuras formações de professores entendam a necessidade de discussões 
contra-hegemônicas. A professora apresenta os slides aos acadêmicos com 
uma discussão em ter ou não autonomia sobre suas escritas e falas. Esclarece 
que a UEG oferece atividades que favorecem a formação e mudanças sociais. 

O conhecimento é a base para o crescimento e formação. Relata assuntos 
do cotidiano que este relacionado à emancipação humana para que os aca-
dêmicos façam as relações com a vida social e profissional, ter autonomia de 
pensamento, pensar o pensar, ouvir mais, e falar. E que a emancipação é o 
contrário da opressão, respeitando a si e aos outros. Defendeu a consciência 
dos futuros professores em relação ao trabalho pedagógico com criatividade, 
reflexão crítica e autonomia, com elaboração científica como Saviani (2008) 
relata. Segundo o autor o professor do futuro tende saber e saber fazer a partir 
da prática social inicial, problematização, instrumentalização, cartarse e prática 
social final. Por fim, conclui que a emancipação humana é o respeito humano 
e a consciência coletiva. Ao finalizar sua fala a professora faz sorteios de li-
vros doados pela UNB. Os sorteados foram acadêmicos de matemática do 2º 
período Carlos Alexandre e do 3º ano Daysa. A palestrante agradece a todos 
os presentes e encerra as 08h50min. Logo após o término da palestra foram 
sorteados livros entre os integrantes do GEFOPI, contemplando Vanessa Amélia 
e Maria Clara Alves.

Imagem 03. Palestra

 

Fonte: Acervo do GEFOPI (2017)

No dia 09 de dezembro de 2016, alguns componentes do GEFOPI participa-
ram do evento XII ENFOPLE - Encontro de Formação de Professores de Língua 
Estrangeira, ocorrido na UEG, Câmpus Inhumas. Além de comunicações orais, 
os componentes também construiram uma revista pedagógica durante o des-
envolvimento de uma oficina coordenada pelos mesmos. A oficina aconteceu 
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das 17h às 19h e não contou com muitos participantes, entranto esse fato não 
foi um empecilho para o desenvolvimento desta. Avaliamos a oficina como boa, 
apesar de ter poucos participantes. 

Os que participaram se envolveram com a atividade e conseguiram alcançar 
o objetivo proposto. Atribuímos a baixa participação do público ao horário da 
oficina, pois foi em um período entre o período vespertino e o noturno. Todas as 
oficinas foram nesse dia e nesse horário e contaram com baixa participação. 
Ponto avaliado e que será repensado pelos organizadores do evento. Prof. An-
dréa Kochhann ao iniciar a oficina explicou como seriam as atividades e que 
cada componente do GEFOPI acompanharia um grupo de participantes e orienta-
ria na elaboração de um tipo de produção, a qual comporia a revista pedagógica.

A revista pedagógica para essa edição, teve como tema a formação docen-
te e trabalho concreto, coerente ao evento. Toda revista pedagógica e essa 
também assim foi composta de artigo científico, artigo de opinião, entrevista, 
relatos de experiências, resenhas indicativas de filme e livro, bem como de 
uma parte de lúdica, em que se encontram caça-palavras, cruzadinha, charge, 
charada e jogo dos sete erros. Apesar de dispormos de pouco tempo, ao fim da 
oficina praticamente todas as produções estavam completas, concluindo com 
êxito mais um trabalho interdisciplinar. 

Imagem 04. Oficina da Revista Pedagógica

 
Fonte: Acervo do GEFOPI (2017)

O objetivo da oficina era socializar com os partícipes como elaborar uma 
revista pedagógica, estilo magazine, a partir de determinado tema e com es-
pecificidades teórico-metodológicas. Esse objetivo foi pensado tanto para os 
partícipes da comunidade em geral, quanto para os componentes do GEFOPI, 
pois enquanto futuros professores precisam aprender a gerir uma oficina e uma 
atividade dessa grandeza. A revista pedagógica “Formação Docente e Trabalho 
Concreto” é a 20ª edição e tem o ISSN 2358 – 6133. A mesma, assim como to-
das as outras edições, estão disponibilizadas no link www.observatorio.ueg.br

http://www.observatorio.ueg.br
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No dia 07 de abril de 2017, das 13 h as 17 h, realizamos o encontro de 
estudos em que nos foi apresentado a proposta do grupo, bem como sobre 
os possíveis eventos que participaríamos com apresentação de trabalhos, as 
atividades que iríamos desenvolver ao longo do ano, entre outras questões. Em 
seguida fomos instigados a pensar sobre a formação de professores usando o 
livro “Pedagogia da Autonomia” de Paulo Freire. A professora Andréa Kochhann 
fez palestra sobre o livro apresentando os vinte e sete saberes necessários à 
prática educativa. Ao final do grupo de estudos marcamos o seguinte encontro, 
no qual iríamos discutir sobre “Pesquisa e o Professor do futuro” na visão de 
Pedro Demo.

Imagem 05. Grupo de estudos presencial e pelo skype

 

Fonte: Acervo do GEFOPI (2017)

A outra atividade realizada foi no dia 12 de abril de 2017, na turma de Peda-
gogia na Universidade de Brasília, com uma palestra sobre os marcos legais do 
curso de Pedagogia e a identidade do pedagogo regulamentada pela Resolução 
CNE/CP n. 01/2006. Essa temática já foi de um projeto de pesquisa e de um 
projeto de extensão no Câmpus São Luis de Montes Belos e inicia em Luziânia 
as discussões e os projetos. A professora Andréa Kochhann conduziu a pales-
tra e os partícipes do GEFOPI fizeram intervenções ao longo da exposição. 

Imagem 06. Palestra no curso de Pedagogia da UnB

Fonte: Acervo do GEFOPI (2017)
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O maior objetivo das atividades para os partícipes do GEFOPI era a obser-
vação do processo, como forma de aprendizagem. O que se percebe é que além 
de dominar o tema para uma palestra é preciso dominar questões didáticas, de 
planejamento e gestão de ambiente.

No dia 19 de abril de 2017, os componentes do GEFOPI, Natália Ribeiro 
Teixeira, Elenaice de Paula, Ana Paula Arantes e a coordenadora Andréa Ko-
chhann ministraram um Workshop no evento de comemoração dos 18 anos da 
UEG, que no Câmpus Aparecida. O Workshop ocorreu das 14 h as 16 h e con-
tou com a colaboração do Prof. Ivan Lima Gomes que realizou uma explanação 
teórica sobre interdisciplinaridade, atendendo a uma das etapas do Workhop 
intitulado “Interdisciplinaridade na prática: para além da sala de aula”. 

Após a explanação teórica do Prof. Ivan, a Prof. Andréa Kochhann sintetizou 
as concepções metodológicas e apresentou a caminhada do GEFOPI no sen-
tido de uma possível mostra na prática de mo buscam construir o processo 
interdisciplinar em suas atividades e também de indissociabilidade e produção 
acadêmica. Em seguida compos  uma mesa redonda com as componentes do 
GEFOPI, que de forma breve mas profunda fizeram um momento de relato de 
experiência quanto a algumas atividades realizadas  pelo grupo que se caracte-
rizam pelo processo interdisciplinar e indissociável. 

A Natália abordou sobre as questões que envolvem os conhecimentos mi-
diáticos, que são importantes para o processo de formação docente e trabalho 
concreto, demonstrando as relações entre as disciplinas do currículo e as prá-
ticas das atividades realizadas no GEFOPI, frisando que interdisciplinaridade 
ocorre na vida prática e não somente na teoria. Logo Ana Paula Arantes apre-
senta as suas concepções quanto ao processo de indissociabilidade pesquisa, 
ensino, extensão e produção acadêmica, que realizou durante seu processo de 
formação, visto que foi bolsista de iniciação científica e bolsista de extensão. 
Estudos estes que possibilitaram a elaboração de sua monografia como tra-
balho final de curso e a publicação de quatro capítulos de livros. Em sua fala 
deixou claro a importância do envolvimento com a pesquisa, o ensino, a ex-
tensão e a produção acadêmica desde o começo do processo de formação, o 
que gera pensamento interdisciplinar. 

Dando continuidade aos relatos de experiências, Elenaice de Paula apresen-
tou as vivências quanto aos eventos locais, nacionais e internacionais que os 
componentes do GEFOPI realizam. Afirmou que desde sua entrada no grupo, em 
2012, cresceu como acadêmica e profissional, pois a participação em eventos 
requer para além do domínio teórico, também a gestão e organização dessa 
participação. O movimento da participação em um evento, perpassa desde es-
colher o evento até a escolha da temática, a organização da escrita, a inscrição 
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no evento, o planejamento da viagem, as metodologias de apresentação no 
evento, o próprio evento e a avaliação do mesmo. 

São necessários conhecimentos interdisciplinares e indissociáveis, para 
além da questão cultural e humana que se aprende ao viver a experiência de 
participar ativamente de um evento. Inclusive internacional, como foi o caso, 
que Elenaice e outras colegas participaram em Rosário, na Argentina, em 2014. 
Após as experiências de atividades que envolvem conhecimentos interdiscipli-
nares para além da sala de aula, a Prof. Andréa Kochhann, socializou enquanto 
relato de experiência atividades que desenvolveu com os acadêmicos do curso 
de Matemática, da UEG, Câmpus Jussara, no ano de 2015, na disciplina de 
Diversidade, Cidadania e Direitos. Entre as várias atividades socializadas duas 
ficaram marcadas, tais sejam: a produção de vídeos a partir de fotografias 
tiradas pelos acadêmicos em seus ambientes de vivência que retratavam ques-
tões inerentes a sustentabilidade, cidadania, direitos e outros. Outra atividade 
foi a revista pedagógica com a temática consciência, que foi elaborada conten-
do artigos científicos e de opinião, entrevistas, relatos de experiência, parte 
lúdica e outras. 

Após os relatos de experiência de interdisciplinaridade na prática em sala 
de aula e para além da sala, a Prof. Andréa Kochhann apresentou os “Guias 
do GEFOPI”, que tem o objetivo de esclarecer dúvidas sobre uma temática, a 
partir de perguntas e respostas objetivas e claras. O Guia que seria elabora-
do no Workshop seria sobre a temática inter/transdisciplinar e transversal no 
currículo da UEG – sustentabilidade. Na plateia do workshop tinha acadêmicos 
de vários cursos e Câmpos da UEG, gestores, professores, servidores técnicos e 
comunidade em geral. Uma plateia diversa propícia para um trabalho que requer 
conhecimentos interdisciplinares.

Imagem 07. Workshop da UEG

 Fonte: Acervo do GEFOPI (2017)
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A sugestão foi a formação de 12 grupos em uma composição que tivesse 
acadêmicos, professores, gestores, técnicos e comunidade em geral de Câm-
pus diferentes. Foi entregue a cada grupo um envelope contendo uma imagem 
que remetia questões da sustentabilidade. Os grupo deveriam elaborar uma 
pergunta a partir da interpretação da imagem e respondê-la. Após, ocorreu a 
socialização das perguntas e respostas e o guia foi se constituindo.

Ao final da socialização, todos os participantes assinaram o guia enquanto 
autores do mesmo. As perguntas foram bem diversificadas e demonstrando que 
foi necessário o conhecimento de várias áreas para sua constituição. Cada gru-
po ganhou um livro. Entre os livros distribuidos haviam os que discutiam sobre 
aprendizagem significativa, sustentabilidade, interdisciplinaridade, pensamento 
filosófico e outros.

Aqui foram apresentadas algumas atividades realizadas pelo GEFOPI, mas 
que já demonstram um pouco do que o grupo realiza e as possibilidades de 
aprendizagem fomentadas. As dificuldades para a realização dos trabalhos do 
grupo são variadas mas, as possibilidades são imensas e compensa os es-
forços. Os ganhos que os partícipes do grupo e a comunidade em geral, conse-
guem alcançar mostram que o caminho apesar de longo e tenso é uma constan-
te dialética com o prazer e as conquistas. 

Outra atividade é a orientação para eventos. Somos informados dos even-
tos através do grupo do WhatsApp, no qual temos a oportunidade de escolher, 
pois cada evento possui normas e eixo.

Imagem 08. Orientação 

Fonte: Acervo do GEFOPI (2017)

A submissão de trabalho para os eventos tem a vertente de resumo sim-
ples, resumo expandido e artigo completo. Após pesquisas feitas em relação 
aos eventos e a escolha é marcado com coordenadora uma orientação e co-
meçamos a desenvolver a escrita.
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A coordenadora ajuda na organização das ideias, na estrutura do trabalho 
para serem enviados, entre outros. Escrevemos para alguns eventos no primei-
ro semestre e estamos organizando para eventos no segundo semestre.

Outra atividade que o GEFOPI realiza são as discussões teóricas pelo What-
sApp. O GEFOPI EM AÇÃO é o grupo do whatsApp em que as discussões são pro-
movidas através de imagens expostas pelos componentes do grupo, por vídeos, 
documentários, questionamentos, dentre outros. Alguns se sentem provocados 
e discutem, demonstram inquietude, outros optam por observar e aos poucos 
começam a ter um olhar crítico. O GEFOPI é o grupo do whastApp em que são 
enviados os avisos de reunião, de eventos, as fotos e bate papo em geral.

Imagem 9. Grupos do whatsApp

 Fonte: Acervo do GEFOPI (2017)

Outra atividade que o GEFOPI realizou foi uma mobilização pelas mídias 
sociais. Nossos encontros acontecem todas as sextas, mas no dia 28 de abril 
de 2017 ocorreu uma greve geral e o grupo se mobilizou com a greve e por isso 
não nos encontramos presencialmente, pois o Câmpus foi fechado por aderir a 
greve. Assim, nos mobilizamos pelo Skype e WhatsApp.  A convocatória foi feita 
pela professora Andréa Kochhann de que todos deveriam tirar fotos ao lado de 
um livro importante em sua trajetória acadêmica e enviado ao grupo.

Imagem 10. Mobilização

Fonte: Acervo do GEFOPI (2017)
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Essa convocatória foi realizada após ser enviada uma mensagem ao grupo 
pelo Skype sobre o movimento de greve que estava ocorrendo. Com as fotos en-
viadas no grupo do whatsApp a coordenadora elaborou um mosaico para expor 
na mídia como forma de protesto. O mosaico foi disponibilizado no facebook 
do grupo GEFOPI.

Relacionando as experiências aqui apresentadas com a teoria discutida, 
podemos afirmar que o GEFOPI não transmite conhecimento para nenhum de 
seus partícipes, mas com as atividades indissociáveis de pesquisa, ensino e 
extensão, cria oportunidades para que estes construam seus conhecimentos, 
lembrando que “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”, segun-
do Freire (2009, p. 29). Esta frase nos prova que é necessário ensino e pesqui-
sa, por não existir um sem o outro. E a extensão, qual é a sua necessidade? 
Nela está o diferencial do GEFOPI, pois é através das ações de extensão e das 
produções acadêmicas que realizamos ações extensionistas e participamos de 
eventos regionais, nacionais e internacionais. O GEFOPI cria possibilidades de 
mudanças por meio da práxis acadêmica e da indissociabilidade pesquisa, en-
sino e extensão. A defesa é que o GEFOPI desenvolva atividades na concepção 
acadêmica processual-orgânica e não enquanto assistencialismo e prestação 
de serviços.

Considerações
No decorrer do texto percebe-se que o GEFOPI - Grupo de Estudos em Formação 
de Professores e Interdisciplinaridade tem contribuído para a formação aca-
dêmica e profissional, pois além de propiciar mais conhecimento, as ativida-
des do grupo auxiliam a seus componentes terem outra visão mais ampla na 
educação. O grupo também tem possibilitado mais autonomia de pensamento 
tornando assim seus componentes educadores mais emancipados. O GEFOPI 
tem auxiliado de várias formas seus componentes, desde ajudar a escrever, a 
ler, a interpretar até o mais alto dos níveis, como passar em concurso e em 
pós-graduações. A Universidade Estadual de Goiás com seu tripé a pesquisa, o 
ensino e a extensão, que prima pela produção acadêmica também tem contri-
buído muito com o crescimento do grupo, pois apoia as atividades. 

Experiências dos componentes ao participar do grupo de estudos são quan-
do na sala de aula em algo que tinham dificuldades, agora realizam com mais 
facilidade, com mais domínio, pois não só em ler, escrever e interpretar, mas 
também o domínio em compartilhar aquilo que aprenderam. Os componentes 
do grupo têm vários artigos em apresentações, têm participado de palestras, 
minicurso, têm elaborado revista e outros. Através do grupo os acadêmicos es-
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tão escrevendo resumos para serem publicados em eventos, sendo instigados, 
há tarefas a serem desenvolvidas em se tratando da oralidade é um aprendiza-
do que iremos levar para a vida inteira.

O GEFOPI está sendo importante para a aprendizagem dos partícipes, pois 
através da proposta do grupo é possível perceber o desenvolvimento do pensa-
mento crítico dos acadêmicos, que contribuiu para a formação dos mesmos. O 
que se concluiu é que apesar de alguns elementos serem apresentados como 
impossibilidades no trabalho concreto com uma práxis acadêmica, por um gru-
po de estudos, existem possibilidades, as quais precisam ser consideradas e 
como força motriz conduzir as ações dos docentes que atuam no grupo.
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a través de programas de educación continua con 
responsabilidad social.
El caso del Diplomado en Educación para el Desarrollo 
Sustentable de la Universidad de Santiago de Chile1
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Resumen
El siguiente trabajo expone una de las estrategias que desarrolla la Universidad 
de Santiago de Chile con la finalidad de construir una universidad inclusiva y 
socialmente responsable. En concreto se aborda la experiencia del Diplomado 
en Educación para el Desarrollo Sustentable (DEDS) como modelo que logra 
articular la vinculación con el medio, la educación con pertinencia social y abrir 
espacios para el desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades de 
las comunidades locales. A su vez, la propia experiencia de impartir este Diplo-
mado, entrega a la Universidad insumos para realizar investigación sobre este 
tipo de experiencias y el impacto que tiene en las personas que lo cursan.

Este programa formativo de educación continua, de arancel gratuito, se ads-
cribe a los desafíos de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030, bus-
cando presentar alternativas de desarrollo que tengan como eje central la sus-
tentabilidad y utilizando como herramientas un enfoque transdisciplinar y un 
modelo de enseñanza de co-construcción de conocimientos que nos permita 
transformar personas para construir una mejor sociedad.

Palabras claves
Inclusión / Equidad / Sustentabilidad / Vinculación con el Medio / 
Educación continua

1) Documento basado en la presentación final para obtener el Diplomado en Diversidad e Inclusión 
en educación superior, impartido por la Cátedra UNESCO y la Universidad de Santiago de Chile 
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Introducción
El año 2011 multitudinarias manifestaciones sociales se tomaron las calles de 
Chile, bajo la consigna de exigir educación gratuita y de calidad (Mayol Miran-
da & Azócar Rosenkranz, 2011). Paralelamente a este escenario social, en un 
auditorio de la Universidad de Santiago de Chile, se comenzaba a impartir el 
Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS), programa acadé-
mico que nace el 2011, al alero del Protocolo de Colaboración Interuniversitaria 
Campus Sustentable, que contiene las bases y principios éticos para la susten-
tabilidad en las instituciones de educación superior. Este documento considera 
los compromisos de un conjunto de universidades chilenas (que incluye a más 
de 20 universidades, públicas y privadas) para incorporar la sustentabilidad en 
la formación de las y los estudiantes y en la gestión ambiental institucional de 
las propias universidades(Peredo & Cerda, 2014).

En este contexto, la propuesta formativa de la Universidad de Santiago de 
Chile, decantó en el diseño e implementación del Diplomado EDS el cual recoge 
las propuestas de la Educación para el Desarrollo Sustentable indicadas por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) que lideró el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (DEDS, 2005-2014) en el cual se consignó que la Educa-
ción para el Desarrollo Sostenible (EDS) es la que “permite abordar los desafíos 
globales presentes y futuros de forma constructiva y creativa; también contribuye 
a erigir sociedades más sostenibles y resilientes”(UNESCO, 2016).

El año 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del 
documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible puso a disposición los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en un formato 
de 17 objetivos, que señalan los desafíos que los países deben realizar para 
aportar a la construcción de un mundo sostenible, que permitan liberar a la hu-
manidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones y a sanar y proteger nuestro 
planeta (Naciones Unidas, 2015, pág. 1). Estos 17 objetivos, junto a las 169 
metas que apuntan a su complimiento, se refieren a las siguientes esferas de 
importancia crítica para la humanidad y el planeta: Las personas, con el foco en 
el fin de la pobreza y la dignidad e igualdad para el desarrollo del ser humano; 
el planeta, centrada en la protección contra la degradación y el cambio climático 
y la gestión sostenible de los recursos naturales; la prosperidad, con miras a 
que el progreso económico, social y tecnológico esté disponible para todas las 
personas y que se realice en armonía con la naturaleza; la paz, como eje central 
del desarrollo sostenible, a través de sociedades libres del temor y la violencia; 
y por último, las alianzas, comprendiendo que solo a través de un trabajo man-
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comunado y solidario de todas naciones y de todas las personas será factible 
construir un mundo sostenible.

La actualización de los lineamientos generados para el desarrollo sosteni-
ble, invita a repensar las iniciativas en curso para asegurar su pertinencia con 
los nuevos objetivos. 

Bajo esta lógica, el objetivo de este trabajo es presentar la experiencia del 
Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable al alero de los Objeti-
vos para el Desarrollo Sostenible, en específico, del objetivo número 4, enfo-
cado en Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas(Naciones Unidas, 
2015, pág. 19). 

Desarrollo
La Educación para la Sostenibilidad propuesta por la UNESCO en el documento 
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(DEDS, 2005-2014)(Naciones Unidas, 2015)es definida como “un proceso de 
aprendizaje (o aproximación a la enseñanza) basado en las ideas y principios 
subyacentes a la sostenibilidad, que abarca una amplia variedad de experiencias 
y programas. La EDS apoya fundamentalmente cinco clases de aprendizaje para 
facilitar una educación de calidad y fomentar el desarrollo humano sostenible: 
aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir, aprender a hacer y apren-
der a transformarse uno mismo y a la sociedad.” (UNESCO, 2009, pág. 1).

Dentro de los criterios en los que se enmarca la EDS, se identifica que el pro-
ceso de aprendizaje debe fomentar la comprensión y la implicación de las per-
sonas en aquello que se está aprendiendo, por lo que el modelo educativo debe 
contener rasgos participativos e innovadores (UNESCO, 2009, pág. 5). Además, 
de ello, la EDS considera que el aprendizaje debe darse durante toda la vida y 
sus formas pueden ser formal, no formal e informal (UNESCO, 2009, pág. 6).

En términos concretos la EDS, está basada en valores (acordes al desarro-
llo sostenible), debe desarrollar el pensamiento crítico, se orienta a la acción, 
fomenta la participación en la toma de decisiones, posee un enfoque interdisci-
plinar y holístico, utiliza múltiples recursos de enseñanza, es significativa para 
quien aprende y considera tanto la escala local como la global para el análisis 
de los problemas del desarrollo.(UNESCO, 2009, pág. 6)

Bajo este marco conceptual, se diseña en la Universidad de Santiago de 
Chile, el programa de estudios del Diplomado en Educación para el Desarrollo 
Sustentable, con el propósito de abordar en sus contenidos las temáticas re-
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levantes relativas al desarrollo sustentable y que, a la vez, fuese en sí mismo 
una práctica sustentable (Peredo Parada & Acuña Jujihara, 2016). Así, para dar 
respuesta a la EDS, se determinó que se debía evitar una de las principales 
barreras al acceso a la educación superior en Chile: el factor económico (Moya, 
2011). Para ello, se implementó un modelo libre de arancel, posible gracias 
al compromiso de múltiples docentes (tanto de la Universidad de Santiago de 
Chile como de otras instituciones) con experticia en las temáticas relevantes 
para la malla curricular en materia de sostenibilidad, quienes de manera ad-ho-
norem, comprometieron su participación como docentes de este diplomado, 
asegurando así la calidad de la educación entregada.

En segundo lugar, recogiendo, por una parte, la concepción de la educación 
y las posibilidades del aprendizaje en sus diversas posibilidades (formal, no 
formal e informal), es que el Diplomado EDS, no considera para su ingreso re-
quisitos académicos previos, con lo que se busca, no continuar con el círculo 
vicioso de la exclusión en la educación superior, y por otra parte, reconocer y 
validar los saberes que las personas han obtenido a lo largo de su vida, sin 
distinguir si éstos son de manera formal o no.

En tercer lugar, se fomenta la educación a lo largo de la vida –en el contexto 
de la educación para personas adultas- lo que ha permitido que en el aula de 
clases convivan personas desde los 19 años hasta los 82 años, que comparten 
en igualdad de condiciones el espacio formativo.

En cuarto lugar, se utiliza como metodología pedagógica el aprendizaje trans-
formacional, apuntando a que las personas no sólo aprendan sobre ciertas te-
máticas, sino que se transformen en ciudadanos y ciudadanas participativas y 
preocupadas por su entorno.

Por último, en quinto lugar, con el propósito de educar para la acción el 
Diplomado EDS culmina con la realización de un proyecto concreto, que es 
elaborado de manera grupal por las y los estudiantes del Diplomado, constitu-
yendo un grupo de trabajo de carácter a) transdisciplinar, es decir en el que se 
busca trascender la lógica disciplinar de la formación habitualmente recibida 
con base en que la realidad social es compleja y debe ser abordada desde una 
perspectiva holística (Prats Cuevas, Molina-Neira, Ruiz Bueno, & Molina-Luque, 
2017); b) en el que se conjugan diversidad de saberes, tanto los entregados 
por la formación académica, los adquiridos a través de la práctica profesional 
y/o de oficios y también aquellos obtenidos por la experiencia de vida en ge-
neral, en consideración a la relevancia de reconocer y respetar la multiplicidad 
de formas de aprender y de saberes disponibles; c) en el que interactúan di-
versidad de personas en términos etarios y de género, poniendo a disposición 
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multiplicidad de enfoques que, a través del diálogo colaborativo, deben lograr 
dar respuesta a una necesidad de una comunidad -con la cual un/a integrante 
del grupo tenga relación- que sea relevada participativamente por la propia 
comunidad y que la solución propuesta sea de carácter holística y sustentable 
para beneficio de la comunidad.

Como objetivos declarados, el Diplomado EDS, pretende que las y los parti-
cipantes (Universidad de Santiago de Chile, 2011):

 • Desarrollen enfoques autónomos y proyectos que les permitan convertir-
se en “Agentes de Cambio” socio-ambientales al interior de sus campus 
de estudio.

 • Busquen, procesen, y analicen teoría procedente de diversas fuentes, 
nacionales e internacionales, sobre distinciones, enfoques y estado del 
arte en materia de sustentabilidad ambiental, económica, política y so-
cial, con miras a introducir nuevas tendencias en sus prácticas sociales 
y laborales.

 • Reflexionen y debatan acerca de la responsabilidad ética, social y medio 
ambiental para la construcción de un nuevo paradigma en la relación 
sociedad/naturaleza, con miras a la sustentabilidad socioambiental.

 • Analicen y reflexionen sobre la noción de lo “local” y lo “global”, lo “indi-
vidual” y lo “colectivo” en la búsqueda de nuevos equilibrios entre satis-
facción de necesidades; ejercicio de derechos; producción de bienes y 
servicios; gestión de patrimonio natural y cuidado ecosistémico.

 • Reconozcan y establezcan fortalezas y oportunidades de su futura área 
de desempeño, en función del conocimiento adquirido, capacidad y res-
ponsabilidad individual y colectiva, para la definición de su rol dentro de 
nuevos escenarios sustentables.

De acuerdo a Peredo y Acuña (2016), la elaboración del plan de estudios 
del Diplomado EDS, se realizó tras una revisión exhaustiva de los fundamentos 
epistemológicos y antecedentes histórico-políticos de los desafíos para la sus-
tentabilidad. Luego de esto se identificaron los sectores: agua, energía, biodi-
versidad y clima, como campos de observación; y las políticas públicas-marcos 
regulatorios e institucionalidad, como los sistemas desde donde es posible ge-
nerar los cambios necesarios en la perspectiva de la sustentabilidad y gestión 
integrada de recursos.

En función de los anterior, el Diplomado se estructuró en los siguientes 5 
módulos:
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Módulo 1: Fundamentos teóricos y epistemológicos de la sustentabilidad
Este módulo reflexiona sobre los fundamentos científicos del paradigma vi-

gente y cómo éstos se revelan como espacios de discusión necesarios para 
comprender, en un sentido profundo, los desafíos para la transformación de 
nuestras “miradas del mundo” y la relación que sostenemos al interior de las 
sociedades y entre éstas y el entorno.

Módulo 2: Contexto histórico-político
En este módulo se realiza un recorrido histórico y político de las alternativas 

para la sustentabilidad y su relación con el curso tradicional del desarrollo eco-
nómico, social y político. Se reconocen las alternativas y herramientas vigentes, 
nacionales e internacionales, para hacer frente a las posibilidades de una so-
ciedad sustentable.

Módulo 3: Recursos naturales y Territorios
Tras la revisión de los fundamentos epistemológicos y antecedentes histó-

rico-políticos de los desafíos para la sustentabilidad, es posible profundizar en 
el análisis de sectores estratégicos y áreas clave para la comprensión de esta 
temática. Se revisan los temas de: Agroecología, Biodiversidad, Suelo, Agua, 
Aire, Energía y Territorio, como campos de observación; y las políticas públi-
cas-marcos regulatorios e institucionalidad, como los sistemas desde donde es 
posible generar los cambios necesarios en la perspectiva de la sustentabilidad 
y gestión integrada de recursos.

Módulo 4: Iniciativas para la sustentabilidad
Considerando la magnitud de los desafíos sociales, económicos y políti-

cos para la sustentabilidad, es importante relevar los procesos en curso que 
representan alternativas viables para el tránsito hacia nuevos paradigmas de 
desarrollo y bienestar. Por esta razón, se presenta este módulo orientado espe-
cíficamente a la visibilización de alternativas, en términos de buenas prácticas 
para la transformación de la relación sociedad/naturaleza.

Módulo 5: Diseño de nuevos escenarios hacia la sustentabilidad
La vivencia o puesta en práctica de los saberes adquiridos y construidos en 

los módulos anteriores es fundamental para dar cuenta del proceso de apren-
dizaje; esto es, que los y las participantes puedan incorporar a sus visiones y 
prácticas los principios y herramientas de análisis ofrecidos por el curso, con la 
expectativa de integrarlos a sus prácticas y aprendizajes de otros campos, cul-
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minando con ello en un proyecto viable para ser implementado en la comunidad 
con la que se relaciona.

Éste último módulo, es uno de los ejes fundamentales del Diplomado, ya 
que de él se desprenden los proyectos que realizan las y los estudiantes, que 
repercuten positivamente en las comunidades con las que se trabajan.

Bajo estos preceptos, se realizó el año 2011 la primera versión del Diplo-
mado en Educación para el Desarrollo Sustentable, con más de 120 personas 
en el aula. Tras esta experiencia, a la fecha, se han impartido seis versiones 
de este programa de estudios, en cada una de ellas con un promedio de 100 
personas por versión (Peredo Parada & Acuña Jujihara, 2016) y durante el año 
2017 se encuentra en curso la séptima versión.

Esta propuesta educativa innovadora, surtió frutos positivos desde un co-
mienzo, ejemplo de ello es el permanente y creciente interés por cursarlo, ha-
biendo hoy en día una lista de espera de más de trescientas personas que 
desean ser parte de este programa formativo.

Actualmente, bajo la nueva propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, el Objetivo número 4, asociado a la educación de calidad postula que 
se debe Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos [y todas], el ar-
gumento subyacente tras la importancia de brindar una educación de calidad 
a todas las personas radica en el rol protagónico que tiene la educación para 
que las personas puedan escapar del ciclo de la pobreza y así también contri-
buir a la reducción de las desigualdades, al logro en la igualdad de género, a 
empoderar a las personas para que puedan llevar vidas más sanas y también 
permite fomentar la tolerancia entre las personas lo que es un aporte directo a 
la construcción de sociedades más pacíficas(UNESCO, 2016). 

Para dar cumplimiento a este objetivo se propusieron las siguientes 10 me-
tas (UNESCO, 2016)2:

1. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los 
ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa 
y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces

2. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso 
a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza 
preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria

3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos 

2) La enumeración de las metas es propia.
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los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria

4. Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos 
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y ga-
rantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la forma-
ción profesional

6. Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción 
sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias 
de lectura, escritura y aritmética

7. Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimien-
tos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en-
tre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adop-
ción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre 
los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible, entre otros medios

8. Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesi-
dades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cues-
tiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos

9. Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de 
becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países me-
nos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de es-
tudios superiores, incluidos programas de formación profesional y programas 
técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comu-
nicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo

10. Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, 
entre otras cosas mediante la cooperación internacional para la formación de 
docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelan-
tados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Si bien, la redacción de estas metas se realizó el año 2015, la inspiración pro-
viene del trabajo precedente realizado en materia de EDS, motivo por el cual de 
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las 10 metas planteadas, cuatro de ellas son abordadas directamente a través 
del Diplomado EDS. En este contexto, resulta interesante contemplar las brechas 
existentes entre la meta trazada y los aportes que genera el Diplomado EDS.

En el caso de la meta enumerada como tercera, la meta apunta a lograr 
la equidad de acceso para todos los hombres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. A 
este respecto es relevante consignar que los indicadores la composición de las 
matrículas en programas de diplomado de la Universidad de Santiago de Chile, 
señalan que tan solo un 28% de ellas corresponde a mujeres, muy por debajo 
del 72% de las matrículas de los hombres3. En el caso del Diplomado EDS, el 
porcentaje se invierte, con un 59% de mujeres, por sobre el 41% de hombres. 
Sí, bien, este porcentaje es desigual, es un avance en consideración a la brecha 
histórica en la desigualdad en el acceso a la educación superior de los hombres 
por sobre las mujeres (Vázquez Parra, Arredondo Trapero, & De la Garza, 2016).

Respecto de la meta cuatro, referida a aumentar sustancialmente el número 
de jóvenes y personas adultas que tengan las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y 
el emprendimiento, se puede señalar que el Diplomado EDS, si bien un 87,5%4 
de las y los estudiantes indican que fue un aporte en cuanto a la entrega de 
herramientas y competencias útiles para el empleo, existe un 12,5% que con-
sidera que no fue útil o que entregó herramientas escasas, por lo que este es 
un elemento a fortalecer, considerando además que varias de las personas que 
cursan el Diplomado EDS son enviadas desde sus propios lugares de trabajo5.

La meta cinco, por su parte, se refiere a la inclusión y al acceso en condicio-
nes de igualdad de género y personas vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad y los pueblos indígenas. Si bien, según se señaló anteriormente, 
el Diplomado EDS realiza un aporte en materia de género6, en lo que respecta 
a personas en situación de discapacidad y pueblos originarios, aún no existen 
acciones orientadas de manera específica sobre esta temática, salvo en temas 
de accesibilidad universal, para lo que se procura que la sala de clases tenga 
las condiciones necesarias para que personas con discapacidad motora pue-

3) Porcentaje elaborado con los datos publicados en el Reporte de Sostenibilidad 2015 de la 
Universidad de Santiago de Chile, disponible en: http://rsu.usach.cl/sites/rsu/files/documen-
tos/reporte_de_sostenibilidad_2015_con_org._marks.pdf
4) Porcentaje elaborado tras la aplicación de un cuestionario semiestructurado a la generación 
2016, que fue respondida por un total de 64 personas. 
5) Principalmente desde municipios y establecimientos educaciones básicos, medios y superiores.
6) Aunque aún es un tema pendiente el estudio del motivo por el cual ocurre este fenómeno. 
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dan acceder sin problemas. Sin embargo, por temas de recursos, el Diplomado 
no cuenta con la posibilidad de acceder ayudas técnicas en caso que algún/a 
de sus estudiantes lo requiera, como por ejemplo, audífonos o traducción de 
lengua de señas. No obstante lo anterior, los contenidos referidos a PeSD son 
trabajados en aula como contenidos conceptuales; lo mismo que con lo referi-
do a los pueblos originarios, pero que está distante aún a los principios de la 
educación intercultural (UNESCO, 2006). 

La meta siete, que apunta a garantizar que todas y todos los estudiantes 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, es la meta que se encuentra mejor abordada por el Di-
plomado EDS, ya que los contenidos trabajados apuntan directamente a la 
configuración de ciudadanos y ciudadanas que además de conocer los temas 
cruciales, tengan un protagonismo como agentes de cambio social. Este punto 
se ve reforzado con la excelente evaluación (6,7 en una escala de 1 a 7) otor-
gada por el estudiantado7 del diplomado frente a la consulta respecto de si el 
diplomado es un aporte para la formación ciudadana.

Metodología
Con el propósito de contar con la percepción del estudiantado del diplomado 
sobre las líneas de desarrollo propuestas al alero de los ODS 2030, para este 
trabajo se construyó un cuestionario de 14 preguntas cerradas, en las cuales se 
solicitó al estudiantado que calificara diversos aspectos del Diplomado en una 
escala de 1 a 7 (tal cual se utiliza en el régimen académico de Chile). Además de 
dichas preguntas, se añadió una pregunta abierta en consulta referida a la per-
cepción respecto de si haber cursado el diplomado fue un aporte para su vida.

Este instrumento fue enviado de manera virtual a través del uso de formula-
rios virtuales disponibles en Google Drive dentro del cual se creó un cuestiona-
rio adecuado a los requisitos del instrumento (Presedo, Arméndariz, López-Cua-
drado, & Pérez, 2015). Una vez diseñado, el cuestionario fue remitido, vía correo 
electrónico, a las y los estudiantes del Diplomado EDS del año 2016 (sexta 
versión), indicando una fecha límite para enviar las respuestas. Se obtuvo un 
total de 64 respuestas válidas, lo que corresponde a un 60% de la matrícula, 
compuesta por un total de 107 personas. 

7) Calificación obtenida tras la aplicación de un cuestionario semiestructurado a la generación 
2016, que fue respondida por un total de 64 personas.
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Resultados
A continuación se presentan los resultados cuantitativos obtenidos de la apli-
cación del cuestionario. El análisis de los datos cualitativos se presentará en 
un próximo estudio.

La escala de calificaciones utilizada se corresponde con las siguientes 
categorías:

Puntaje Categoría

6,0 - 7,0 Muy bueno 

5,0 - 5,9 Bueno

4,0 - 4,9 Suficiente

3,0 - 3,9 Menos que suficiente

2,0 - 2,9 Deficiente

1,0 - 1,9 Muy deficiente

De acuerdo a esta tabla, la evaluación para todos los ítems fue de “muy 
buena”, en consideración a que el promedio más bajo obtenido fue de nota 
6,0 en el ítem de las competencias y herramientas para el trabajo, según se 
enunció anteriormente. 

Tabla 1: Percepción del cumplimiento de los ODS por el Diplomado EDS, 
estudiantes 2016

Usted diría que el Diplomado EDS: Promedio

Es un aporte a la educación de calidad 6,4

Es un aporte a la educación equitativa 6,5

Es un aporte a la educación inclusiva 6,6

Es un aporte para la formación ciudadana 6,7

Es un aporte a la igualdad de género 6,4

Es un aporte a la formación en Derechos Humanos 6,4

Incentiva la creatividad 6,3

Aporta las competencias para llevar vidas saludables y plenas 6,2

Aporta las competencias para tomar decisiones que permitan 
responder a los desafíos locales y mundiales 

6,3
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Instruye en valores que fomentan la vida saludable y plena 6,3

Instruye en valores que orientan a responder los desafíos locales y 
mundiales

6,4

Fomenta las actitudes que permiten llevar vidas saludables y plenas 6,2

Fomenta las actitudes que permiten tomar decisiones con miras a 
los desafíos locales y mundiales

6,3

Entrega competencias y herramientas útiles para el empleo 6,0

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
Luego de seis exitosas versiones del Diplomado EDS, es posible realizar un 
análisis que nos permite cotejar los aportes y las brechas que aún son posibles 
de acortar para el logro de un desarrollo sostenible gracias a la existencia de 
este programa de estudios.

Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios en términos de la coin-
cidencia evaluativa entre la percepción que tiene el equipo que coordina el Di-
plomado y entre el grupo estudiantil, en función de la adecuación y pertinencia 
que el Diplomado tiene frente a los ODS.

Uno de los elementos a destacar, es que dentro de las mejores califica-
ciones, en concreto, la segunda nota más alta (6,6) corresponde al ítem que 
destaca el aporte del diplomado para una educación inclusiva, lo que refuerza 
el discurso y el trabajo realizado desde hace más de seis años en esta materia. 

Si bien, en general, los resultados son satisfactorios y los indicadores posi-
tivos, las nuevas propuestas y desafíos planetarios a los que como humanidad 
debemos responder, de manera oportuna y pertinente, aparecen como una pla-
taforma de posibilidades de mejora en las prácticas del Diplomado EDS.

El origen del Diplomado en el marco de las directrices de la UNESCO sobre 
la EDS, lo ha dejado en una posición privilegiada para adaptarse con rapidez a 
las nuevas exigencias planteadas por los ODS y a su vez, pavimenta con clari-
dad el camino a seguir para continuar siendo un aporte.

En términos concretos, uno de los temas más débiles del Diplomado EDS, 
en materia de inclusión social, es la accesibilidad del diplomado EDS para 
personas en situación de discapacidad, así como también la profundización 
conceptual de la temática en la malla de estudio, que este 2017 ha sido incor-
porada de manera formal.

Junto a lo anterior, la educación intercultural, también aparece como una 
tarea que urge incorporar, en consideración a la deuda histórica nacional e inter-
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nacional que existe frente a los pueblos originarios y también debido a la pu-
jante población migrante que llega a nuestro país que no tiene las condiciones 
sociales ni legales para brindar el trato digno que se merecen.

Ambos desafíos, aparecen como los más urgentes y con mayor trabajo por 
realizar, lo que no significa que el resto de las metas estén en constante revi-
sión y actualización.

Afortunadamente, la toma de consciencia de esta brecha nos permite reco-
nocer que los desafíos son posibles de abordar y muy pertinentes en materia 
de inclusión social en el marco de la EDS, marco en el cual el Diplomado EDS 
se presenta como una posibilidad de aporte efectivo y una gran plataforma, que 
año a año, incorpora más de cien personas que están trabajando por aportar a 
la construcción de un mundo mejor. 
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Resumen
El Observatorio de Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional del Litoral creado en 2012 pretende integrar en la universidad a acto-
res sociales a través de la Extensión con la Investigación en salud. Con los an-
tecedentes propios y mundiales del impacto de estos tipos de investigaciones 
se interpreta la nueva perspectiva y futuros usos del conocimiento generados. 
La epidemiología social y crítica surgen como nuevos análisis de esta ciencia 
y promueven una metamorfosis de la investigación y el desarrollo de políticas 
públicas acordes a estos hallazgos y necesidades. Así el Observatorio de Salud 
se crea como espacio de integración de la observación del estado de salud de 
la población con las acciones concretas en la comunidad. 

Palabras claves
Observatorio de Salud / Integración de Investigación y Extensión
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En la Facultad de Cs Médicas (FCM) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
se creó en el año 2012 el Observatorio de Salud asociado a una Unidad de 
Bioestadística en el marco de la Secretaria de Extensión Universitaria. Esta 
asociación presenta una intencionalidad clara: relacionar a la universidad con 
los diferentes actores sociales al plano de la investigación en salud. A continua-
ción se expone los antecedentes y objetivos de este espacio.

Historia de la relación Investigación-Extensión
El 17 de Octubre de 1919 se constituye la Universidad Nacional del Litoral 
luego de 7 años de gran labor e impulsada por la Reforma Universitaria de 
1918. Durante 1920 se informan diferentes objetivos y planes de estudio, des-
tacándose la Faculta de Química Industrial y Agrícola pionera en investigación y 
extensión. El Dr. Horacio Damianovich de esta dependencia relataba:

El laboratorio y Museo Tecnológico de Química Industrial y Agrícola, com-
prenderá tres secciones principales, la primera destinada a la instalación y 
manejo de las principales maquinarias usadas en las industrias químicas; la 
segunda a las medidas fisicoquímicas de carácter industrial y la tercer que 
contendrá un pequeño museo para la exposición pública de los productos 
y materias primas de la región, elaborados y estudiados por los alumnos y 
un espacio disponible para llevar a cabo estudios especiales de carácter 
técnico-industrial.

En 1927 el Dr. Gregorio Parera en su discurso inaugural de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales expresaba:

La extensión universitaria constituye una iniciativa propia de la universidad 
moderna que no es del tipo cerrado y exclusivo, especie de mareclausum de 
la ciencia, sino abierto, expansivo, social y universal, como lo es la ciencia 
misma en sus resultados y beneficios. 

Ya en el siglo XXI la vinculación tecnológica con el entorno socio productivo 
presenta aristas distintas de aquel inicio, llevando adelante políticas de la UNL 
de acercamiento al entorno socio productivo y estatal. En 1994 se crea el Cen-
tro para la Transferencia de los Resultados de la Investigación (CETRI LITORAL) 
apostando a la construcción de una política de transferencia de resultados de 
investigación y desarrollo, destinada a conciliar la oferta tecnológica de la UNL 
con las necesidades del sector socio productivo, a dinamizar la interacción en-
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tre sectores y trazar mejoras a las respuestas científico tecnológicas frente a 
necesidades de la industria, el ámbito productivo primario y publico. 

Por ello en la Guía para la Implementación del Plan de Desarrollo Institu-
cional aprobada en diciembre de 2011 se expresan distintos objetivos a fin de 
lograr 

Una universidad que en interacción con la sociedad y el estado contribu-
ya al desarrollo sustentable, facilitando la producción de bienes culturales, 
científicos y tecnológicos con una activa participación en los procesos de 
innovación que actúe y se relacione plenamente a nivel nacional e interna-
cional y promueva la cooperación, priorizando a la región latinoamericana, 
con énfasis en el Mercosur.

Estas nuevas respuestas científicas tecnológicas tienen un impacto directo 
en la sociedad y consecuentemente en la salud de la misma. Por ello la investi-
gación y su aplicabilidad en las mejoras socioeconómicas de la comunidad de-
ben de tener una perspectiva equitativa en términos de salud y acceso a esta.

La investigación y su injerencia en el desarrollo de políticas públicas
En 1974 en Canadá se devela el Informe “Nueva perspectiva de la salud de 
los canadienses” desarrollado por el entonces ministro de salud Marc Lalonde 
el cual marca un hito en la salud pública moderna. Plantea que el binomio sa-
lud-enfermedad y su concepto tradicional enfoca a los estados a utilizar sus 
recursos en la asistencia sanitaria, desconociendo la influencia de otros ele-
mentos. Es por ello que detalla cómo en el campo de salud, a partir del análisis 
de la población a cargo de Lalonde, se establecen distintos elementos de in-
fluencia, a saber: biología humana, entorno, estilos de vida y la organización de 
los cuidados de la salud. Luego el informe Black, desarrollado en Reino Unido 
en 1980, demuestra la diferencia de riesgo de muerte según las clases ocu-
pacionales. Estos informes son algunos ejemplos de cómo los problemas de 
salud asociados a condiciones de vida puede ser visualizados por una actividad 
científica orientada al servicio de la sociedad y consecuentemente impactar en 
las políticas públicas.

Este constructo deviene en el Informe de la Comisión de los Determinantes 
Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud en 2008 que gene-
ra el debate mundial respecto a la importancia de las problemáticas sociales 
en la condición de enfermedad, muerte y atención en salud. Denuncia a  la in-
equidad en salud como desigualdad social entendiendo que esta diferencia es 
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socialmente injusta y potencialmente evitable. Esta apreciación de la desigual-
dad de plausible análisis científico se opone a la teoría una ciencia aséptica.

La Epidemiología puede definirse como una disciplina fundada en la eco-
logía, en la estadística y en el método científico de análisis (hipotético deduc-
tivo) cuyo objeto básico es el estudio descriptivo (epidemiología descriptiva) y 
analítico (epidemiología analítica) de la salud y enfermedad como fenómenos 
no solamente biológicos y ecológicos, sino también como fenómenos socia-
les, económicos y políticos (epidemiología social). Se puede afirmar así que la 
epidemiología se encarga de determinar, detectar causas de ciertas enferme-
dades que pueden ser sujetas a modificación, de modo que en una instancia 
posterior permitan prevenir las mismas.

Surge así el entendimiento de cómo ciencia y salud social deben de conec-
tarse, por ello se plantean tipos de epidemiologias distintas:

Epidemiología de campo. Pretende una intervención para control de la en-
fermedad. En el territorio epidémico se obtiene la información y la acción se 
realiza en el mismo espacio. Predomina así la práctica sobre la teoría (la cual 
debe tener un carácter aplicado). Es opuesta a cierta epidemiología producida 
en las universidades e institutos de investigación. Su práctica está centrada 
fundamentalmente en la vigilancia epidemiológica y la investigación y control 
de brotes.

Epidemiología Social. La rama de la epidemiología que estudia los  distri-
bución social y los determinantes sociales de los estados de salud. Pretende 
proporcionar información útil sobre políticas públicas en relación a las desigual-
dades en salud.  Se opone a la ciencia dogmática que opera sobre el individuo 
y desconsidera la variabilidad social. 

Jaime Breihl (entre otros) promueve la epidemiología crítica, fundada en la 
salud colectiva y la medicina social pretendiendo evaluar procesos históricos y 
su implicancia en la patología de los distintos grupos. Así este autor plantea: 
“cómo podemos evitar que la ciencia termine sirviendo al juego de la hege-
monía, es decir, denunciando sin revelar, informando sin movilizar y enfocando 
factores aislados de la problemática, sin mostrar su relación con los procesos 
estructurales que los generan”.

Del análisis de estos tipos de epidemiología y su diferencias surge un cam-
bio conceptual de lo que implica salud; concepto que se amplía incorporando 
elementos éticos, sociales, políticos, económicos e históricos. Consecuente-
mente la investigación en salud y la aplicabilidad de sus resultados también 
sufren esta metamorfosis: qué investigar y para qué. 
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¿Qué es más importante la investigación de un nuevo revolucionario fármaco 
impulsado por la industria farmacéutica o una investigación diagnóstica sobre 
determinantes sociales de salud y una enfermedad que presenta un pueblo en 
un área recóndita de difícil acceso? Sin dudas que los dos casos son importantes 
porque uno potencialmente podría beneficiar a miles y el otro a una población 
más pequeña pero que goza con los mismos derechos que los primeros. A pesar 
de ello en los sitios renombrados de revisiones sistemáticas y metanálisis la 
primera de estas investigaciones cuenta con una mayor jerarquía a pesar de 
que las dos se ajusten al rigor científico apropiado para cada caso. En palabras 
de Arocena y Sutz “sociedad capitalista del conocimiento” donde la desigual-
dad se asocia a diferencias en el acceso al conocimiento, a su generación, 
manejo y control.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su “Informe sobre la salud 
de 2013: investigaciones para una cobertura sanitaria universal” plantea que 
el objetivo de esta cobertura es lograr acceso a los servicios de salud (preven-
ción, promoción, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos) necesarios 
por parte de los pueblos sin correr riesgos económicos para los estados. La 
inversión en su investigación se justifica en que las investigaciones científicas 
arrojan efectivamente resultados que pueden traducirse en servicios sanitarios 
accesibles y asequibles, provechosos para la salud. En otras palabras la inves-
tigación es un instrumento fundamental para la resolución de interrogantes de 
cómo obtener la cobertura universal y genera respuestas para mejorar la salud, 
el bienestar y el desarrollo humano. Así todas las naciones deberías ser produc-
toras y consumidoras de ciencia en salud. 

Hasta este momento se ha repasado lo que podría considerarse como aná-
lisis de situación de salud de una población basados en indicadores epidemio-
lógicos. Este concepto varía al de políticas públicas en salud las cuales son 
partes de las policitas sociales que pretenden reducir los problemas de salud. 
Estos  son verdaderamente “problemas” si pueden reconocerse, nombrarlos e 
incorporarlos como cuestiones públicas con posibles respuestas colectivas a 
partir de un Estado activo. 

En la UNL se creó en 2006 un Programa de Extensión “Equidad en Salud” 
orientado principalmente a trabajar en el marco de la promoción y protección 
de la salud y de la prevención de las enfermedades prevalentes en nuestra 
región. Los problemas detectados en el marco de este programa se intentan 
abordar de forma integral e interdisciplinaria. Es por ello que se propone “Ge-
nerar una mayor articulación con la investigación para definir en forma conjunta 
líneas de abordaje de temas/problemas de salud identificados en procesos de 
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participación social”. En este entendimiento de la extensión-investigación es 
que se crea en 2012 el Observatorio de Salud en el marco de la Secretaria de 
Extensión.

Creación del Observatorio de Salud
Francia creó uno de los primeros observatorios de salud en 1974. Su objetivo 
fue colaborar en el campo de la salud y la asistencia social a través de la ge-
neración de información y la identificación de problemas para elaboración de 
proyectos. Pretendía ensamblar, analizar, criticar y sintetizar datos así como ge-
nerar alianzas y contactos con otros observatorios nacientes de la región. Este 
ámbito genero las claves para los nuevos espacios que surgirían en regiones 
de Bélgica e Italia.

Por Res. N° 216/2012 en el ámbito de la Secretaria de Extensión de la Facul-
tad de Cs. Médicas de la Universidad Nacional del Litoral se creó el Observatorio 
de Salud, considerado un espacio de integración, recupero, análisis y divulgación 
de información de salud. Se pretendía así orientar en la toma de decisiones y 
formulación de políticas a fin de mejorar las condiciones de salud de la pobla-
ción en sistemas local, regional y nacional de salud basado en la participación 
ciudadana.

A partir del año 2017 se plantea un plan de desarrollo anual donde se incor-
poran distintas áreas, todas con una orientación hacia la interrelación de Inves-
tigación-Extensión. A continuación se exponen algunas de las líneas de trabajo. 

Municipio de San José del Rincón. Actividades de relevamiento y desarrollo 
de estrategias de promoción y prevención en salud con participación activa. 
Durante el año 2016 se generó una base de datos de tres barrios en zonas 
vulnerables a partir de la cual se otorgó información al municipio para la toma 
de decisiones en materia de políticas públicas. 

Municipio de Santa Fe. Análisis de determinantes sociales del envejecimien-
to activo para la toma de decisiones en políticas públicas (En el marco de un 
Curso de Acción para la Investigación y Desarrollo Orientado CAID Orientado).

Municipio de Recreo. Recuperación y análisis de los datos arrojados por 
el CAID Orientado “Mapeo de salud de la ciudad de Recreo para el desarrollo 
de políticas públicas” a fin de tornar los resultados accesibles a la comunidad 
misma y generar espacios de discusión  comunitaria de posibles respuestas a 
las problemáticas halladas. 

Además de lo expuesto el Observatorio de Salud cuenta con una Unidad de 
Bioestadística. Se pretende así desarrollar, fundamentalmente, una labor de 
asesoría y/o asistencia a las líneas de trabajo del propio observatorio de salud, 
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de proyectos de investigación de la propia facultad, como también, de profesio-
nales/investigadores del ámbito de la salud o dependientes de instancias gu-
bernamentales. Además participa en el Curso de posgrado “Estadística básica 
para la investigación en medicina” - Res. CD 392/15 con el fin de capacitar a 
estos en método estadístico y lectura crítica de los resultados estadísticos en 
investigaciones con impacto en salud. 

Perspectiva futura
Dentro de las clásicas funciones de la Educación superior se  nombran a la do-
cencia, la investigación y la extensión. La docencia en su rol pedagógico debe 
estar asociada a la investigación como fuente estimuladora de conocimiento y 
a la extensión como difusora de este conocimiento generando así cambios en 
la sociedad que rodea y es parte de la universidad, es decir, cambios extrains-
titucionales. En otras palabras y a modo de conclusión podemos afirmar que la 
investigación y la extensión resultan asociaciones impulsadas en conjunto una 
a otra;  ya que la investigación permite a la extensión la aproximación de resul-
tados hacia la comunidad y la extensión y sus prácticas generan nuevas líneas 
de posibles investigaciones futuras. Para que la Universidad pueda cumplir 
con estas tres funciones es fundamental la apertura hacia la sociedad, siendo 
inclusiva y receptiva con la comunidad y sus problemáticas. Entendiendo estas 
articulaciones son necesarios los espacios como el Observatorio de Salud don-
de se conjugan estas tres funciones.
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Derechos que cruzan tranqueras. Un abordaje conjunto 
en el reconocimiento y la valoración de los derechos
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Resumen
Entendemos que el desconocimiento de los derechos laborales por parte de los 
trabajadores agrarios, como así también de las normativas específicas para el 
sector de los productores familiares, los pone en situación de desventaja y vul-
nerabilidad, ya que al no conocer sus derechos tienen menos posibilidades de 
reclamar ante la transgresión o incumplimiento de los mismos. A su vez pueden 
naturalizarse situaciones irregulares en el espacio de trabajo y/o producción.

La experiencia del proyecto de extensión que presentaremos se propone tra-
bajar junto a trabajadores agrarios y productores familiares en el reconocimiento 
y ejercicio de sus derechos.

En este sentido es fundamental la formalización y consolidación de un equi-
po interdisciplinario que pueda seguir profundizando la articulación con insti-
tuciones y organizaciones en el territorio rural, para la realización de talleres y 
actividades de capacitación, donde se aporte a problematizar la realidad y de 
esta manera contribuir en la programación de acciones concretas en pos de 
su abordaje, siempre junto a las organizaciones entendiendo que las mismas 
serán acompañadas por el equipo de trabajo de este proyecto.

Destacamos que el equipo de trabajo proyecta las acciones desde una pers-
pectiva de educación popular donde se garantice la plena participación de los 
jóvenes y de los integrantes del proyecto.

Palabras clave
Trabajadores agrarios / Jóvenes / Nuevo estatuto del peón rural / 
Agricultura Familiar
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Marco del Centro Jurídico Gratuito del cual partimos 
para iniciar esta propuesta 
En el año 2011 se creó el Centro de Atención Jurídica Gratuita para Producto-
res Agropecuarios Familiares (CAJGPAF) mediante resolución de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Previo a su 
creación, los operadores jurídicos de la Facultad venían desarrollando diversas 
actividades de talleres y encuentros con productores familiares y trabajadores 
del sector, pero sin tener un espacio de trabajo específico y continuo.

Desde la creación se está trabajando en conjunto con la Facultad de Cien-
cias Agrarias y Forestales, y en este proyecto en particular con la Secretaría de 
Extensión de dicha Facultad. El Centro de Atención Jurídica cuenta con el aval 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a través del Instituto 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF Re-
gión Pampeana).

Este espacio tiene como objetivos centrales facilitar el acceso a la justicia 
de los sectores sociales más desprotegidos del sector agropecuario, tratando 
de superar el desconocimiento de los derechos y la imposibilidad de ejercerlos 
por la falta de medios estructurales para hacerlos valer; a su vez propender a 
la práctica jurídica dado las dificultades que deben afrontar los profesionales 
recién recibidos, como consecuencia de la ausencia de prácticas efectivas en 
el ejercicio profesional en la etapa de formación, a través de espacios que ge-
neran la posibilidad de adquirir experiencia bajo la supervisión de operadores 
jurídicos que trabajen en la materia.

El Centro de Atención Jurídica busca acercar a los estudiantes y futuros 
profesionales de abogacía a la realidad social del sector, siendo una instancia 
fundamental de enseñanza y aprendizaje del derecho en donde el gran desafío 
es generar un espacio crítico y transformador, integrando, de esta manera, los 
saberes académicos con los saberes y las necesidades de los sectores más 
vulnerables del sector agropecuario.

En el marco de relaciones entre el Centro de Atención Jurídica y la Secretaría 
de Extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, en el año 2016 
se presentó un proyecto de extensión en la Universidad Nacional de La Plata, 
a fin de continuar con las actividades en conjunto que se realizaban y poder 
sumar nuevas propuestas de trabajo.

A comienzo de este año se comenzó a trabajar en el marco del proyecto de 
extensión aprobado en la convocatoria a proyectos de extensión de la Universi-
dad Nacional de La Plata del año 2016: “Derechos que cruzan tranqueras: “Un 
abordaje conjunto en el reconocimiento y la valoración de los derechos”, expe-
riencia a la que haremos referencia en el presente trabajo por lo que el trabajo 
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que estamos desarrollando se basará en las experiencias que están resultando 
del trabajo en conjunto e interdisciplinario. 

Actores claves en el territorio rural 
La actividad agropecuaria en la Argentina muestra al menos dos caras, en fun-
ción de las variables que se pongan a la luz. Una de ellas habla de incrementos 
de la producción, de cosechas récord, del lugar clave del sector en la genera-
ción de divisas, entre otros. La otra cara muestra un proceso de concentración 
de la producción, expulsión de productores, trabajo precarizado, degradación 
del ambiente, serios problemas de cambio climático, etc.

Las zonas de trabajo planteadas por el proyecto son las de Magdalena, Pun-
ta Indio, Cañuelas y Brandsen (localidades de la provincia de Buenos Aires que 
están en la zona de influencia de la Universidad Nacional de La Plata), en ellos 
predominan establecimientos agropecuarios con contratación de trabajadores 
rurales, quienes en muchos casos residen en el lugar junto a sus familias. To-
dos los integrantes del grupo familiar se encargan de las tareas que el sistema 
productivo requiere y otras anexas. En estos casos suele resultar frecuente la 
construcción de “acuerdos” entre los trabajadores rurales y los empleadores, 
más allá del salario que se percibe. Generalmente estos acuerdos les permiten 
a los trabajadores tener una cierta cantidad de animales dentro del estableci-
miento ya sea para consumo propio, como también para la venta. No obstante 
ello, entendemos que resulta necesario analizar de manera crítica y en profun-
didad este tipo de arreglos entre trabajadores rurales y patrones contemplando 
las asimetrías en el poder de negociación que tiene cada parte. En este sentido 
la existencia de relaciones laborales difusas que en muchas ocasiones encu-
bren procesos de precarización laboral y explotación del trabajo (Vértiz, 2012), 
que con el correr del tiempo se transforman en prácticas habituales y acepta-
das socialmente.

A su vez insertos en el territorio, encontramos actores fundamentales en la 
producción de alimento, como lo son los productores familiares. En esta región 
se da la existencia de tambos de pequeña escala que producen masa para 
muzzarella y queso de campo, chacras mixtas, productores porcinos, ovinos y 
de pollos. Cada actividad productiva y por ende su organización genera carac-
terísticas particulares debido a la especificidad de la producción que desarro-
llan; pero estructuralmente están atravesados por un sistema de producción 
predominante, que hace cada vez más difícil su persistencia en el  medio. Esto 
debido a la fuerte presión que existe sobre sus sistemas, asociados principal-
mente a la tenencia de la tierra para poder producir, la escala de producción 
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que poseen, la dificultad para realizar compra de insumos, la complejidad de 
vender lo producido en circuitos formales de comercialización, todo ello en el 
marco de normativas que se realizan acorde a los sectores mas concentrados 
del sector, y que por lo tanto dejan en la ilegalidad en muchos casos a este 
sector productivo de la agricultura familiar, entre otros aspectos a mencionar. 

Estos productores como estrategia de persistencia buscan generar espa-
cios de encuentro en los cuales logran poner en común algunas de las situacio-
nes que atraviesan y evaluar de manera conjunta alternativas a seguir.

Nuevo régimen de trabajo agrario
En el año 2011 se sancionó un nuevo régimen de trabajo agrario para la Repú-
blica Argentina, mediante la ley n° 26.727, que reemplaza la legislación hecha 
por la última dictadura militar en el año 1980 y modifica parcialmente la ley 
n° 25.191 del año 1999.

En el año 1980, el gobierno militar decide dictar un nuevo cuerpo normativo, 
sancionando la ley n° 22.248 denominada ‘Contrato de Trabajo Agrario’, por la 
que deroga el estatuto del peón y la ley de los trabajadores de cosecha, prohi-
biendo que se aplique supletoriamente la Ley de Contrato de Trabajo. 

Esto significó un claro retroceso en la legislación laboral, que marcó una 
tendencia que acentúa la igualdad de las partes, cuando en estas relaciones 
contractuales claramente se da una situación asimétrica entre empleador-em-
pleado, prácticamente como si fuera un contrato que negocian libremente y 
sin disparidad de poder entre dos partes, y los usos y costumbres, junto con 
la autonomía de voluntad de las “partes” funcionan alejados del orden público 
necesario en las relaciones laborales.

Esta ley del gobierno militar quedo vigente, complementada en el año 1999 
por la ley n° 25.191 que regula algunos aspectos novedosos en la relación la-
boral agraria, como es el caso de la creación de la libreta del trabajador agrario. 

Debemos recordar que el régimen legal que se encontraba vigente estable-
cía escasos derechos para los trabajadores agrarios, no podía aplicarse suple-
toriamente la ley de contrato de trabajo, prohibía las convenciones colectivas de 
trabajo, ponía en los usos y costumbres de las diferentes regiones productivas 
del país como principio central en el acuerdo que realizaba el empleador y sus 
dependientes. Esto llevaba a interpretaciones que siempre eran favorables a 
los empleadores y como ejemplo palpable de esto es que las jornadas labo-
rales se podían extender más allá de las 12 horas de trabajo diarias, a su vez 
cercenaba el derecho de huelga para los trabajadores temporarios.
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La ley 26.727 que nos rige en la actualidad, si bien tiene algunas falencias 
estructurales, cambia radicalmente el marco normativo. Como parámetro gene-
ral establece que esta ley es de orden público, por lo que lo regulado en ella 
no puede ser desconocido por las partes que acuerdan un contrato de trabajo 
agrario; también coloca al estado en rol central para la su aplicación.

Establece en su artículo 1º que “La presente ley regirá el contrato de traba-
jo agrario y los derechos y obligaciones de las partes, aun cuando se hubiere 
celebrado fuera del país, siempre que se ejecutare en el territorio nacional.” 
Y genera como novedad que será norma complementaria la Ley de Contrato 
de Trabajo 20.744 (t.o.1976), sus modificatorias y/o complementarias, la que 
será de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga al régimen 
jurídico específico establecido en la presente ley.” Es decir que recupera la im-
portancia de que se aplique supletoriamente esta normativa en los casos de 
ser necesarios por no estar contemplados en la legislación específica.

Si bien es poco el tiempo transcurrido de su puesta en vigencia para arribar 
a conclusiones sobre la misma, se debe destacar la minuciosidad en legislar 
algunos aspectos necesarios en torno a la vivienda, comida, transporte, formas 
de cobro del salario. Se debe destacar la creación de la categoría del trabajador 
permanente con prestación discontinua, dado que en la actividad agropecuaria 
hay mayor proporción de trabajadores temporarios por sobre los permanentes; 
generando esta nueva categoría una figura necesaria, porque crea un vínculo 
estable en las prestaciones laborales pero sin darle la continuidad que debiera 
tener un trabajador permanente. 

Hace real hincapié en la duración de la jornada laboral, incluye la posibilidad 
de realizar horas extras limitadas, establece la jubilación a los 57 años1 para 
los trabajadores (e igual edad jubilatoria para las mujeres trabajadoras) y la 
protección integral de los niños, hijos de los trabajadores.

El nuevo régimen prohíbe el trabajo infantil, por lo que los menores de 16 
años no pueden trabajar en los predios productivos. La única excepción es para 
los menores entre 14 y 16 años que de manera restringida y limitada pueden 
colaborar en determinadas actividades productivas, siempre que sean desarro-
lladas por la propia familia. A su vez prevé la creación de  guarderías o centros 
de desarrollo infantil. 

1) Recordemos que esto genero el antecedente necesario para que se contemplara igual régimen 
en la ley n° 27118 del año 2014, de reparación histórica a la agricultura familiar, campesina e 
indígena.
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En este sentido, contempla la regulación de espacios para el cuidado y 
el desarrollo integral de los menores a cargo de los trabajadores, durante el 
transcurso de la jornada de trabajo. En particular, teniéndose en consideración 
la situación de los trabajadores migrantes que desarrollan tareas de mano de 
obra intensiva en diversas actividades cíclicas. 

Nuestro trabajo junto a jóvenes rurales, multiplicadores de este desafío
Para llevar adelante esta experiencia particular se conformó un equipo de trabajo 
interdisciplinario que logra profundizar la articulación con instituciones y organi-
zaciones en el territorio rural, y de esta manera desarrollar talleres y actividades 
de capacitación y reconocimiento de derechos, donde se aporte a  la problemati-
zación de la realidad. Destacamos que desde el equipo de trabajo proyectamos 
las acciones desde una perspectiva de educación popular donde se garantice la 
plena participación de los jóvenes y de los integrantes del proyecto.

Entendemos a los talleres como un espacio de puesta en común de las ta-
reas, producciones y actividades realizadas, donde a través del dialogo y diversas 
metodologías se van descubriendo las irregularidades o aquellas situaciones 
que vulneran los derechos de trabajadores y de productores, como así también 
buscamos en conjunto como construir estrategias que garanticen los derechos 
de este sector. El objetivo inmediato que buscamos, es brindar una solución 
para el caso concreto, pero también generar herramientas y conocimientos res-
pecto a sus derechos y su efectivo ejercicio, con el fin de lograr, como objetivo 
mediato, que ellos puedan encontrar la manera de ajustar esto al cotidiano, y 
comprender el por qué de su importancia, de sus ventajas y desventajas.

Entendemos que de esta manera ellos pueden encontrar una solución a 
algunas de las dificultades que necesiten enfrentar. Analizamos que uno de los 
desafíos hoy pasa por mejorar cómo transmitir ese mensaje, la calidad del mis-
mo, sin caer en el simple consejo profesional, sino de una manera que englobe 
todo el ideario que da sustento a este proyecto en el que nos encontramos 
incluidos. Pensamos que a la hora de entrar en la problemática de proyectar 
posibles herramientas de utilidad futuras y soluciones a ciertas cuestiones, 
incluso la más acotada de las experiencias, es mejor que el más vasto de los 
libros o escritos teóricos que haya sobre el tema.

En este sentido es que este espacio no es entendido como un lugar de  
transferencia de conocimientos, sino que buscamos las condiciones para la 
producción o construcción dialéctica, de conocimientos y de reconocimiento de 
los derechos, a través del cual se construye el ámbito necesario para la proble-
matización, analizando de manera conjunta cuáles son los puntos que están 
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por fuera de las normativas y derechos vigentes habilidades y herramientas 
para su vida; como así también proyectar las reformas necesarias a las norma-
tivas vigentes. 

Metodología de trabajo
Para lograr los objetivos planteados en el proyecto se proponen talleres en los 
diversos territorios, los cuales aborden problemáticas relevadas a lo largo de 
los trabajos que se vienen desarrollando en territorio junto a instituciones y 
organizaciones.

Se trabaja con la concepción del aprendizaje que rescata los aspectos co-
tidianos que atraviesan los productores, trabajadores y jóvenes rurales, ya que 
pensamos que solo a través de la problematización conjunta de su realidad se 
posibilita la construcción de nuevos conocimientos y reconocimiento de sus 
derechos, y que a través de estos espacios de encuentro y reflexión común se 
podrán apuntalar los procesos de transformación de su realidad.

Los talleres se realizan en los distintos territorios en los predios de los 
Centros Educativos para la Producción Total (CEPT), que son instituciones de 
educación agraria secundaria que nacen como una propuesta específica para 
el ámbito rural bonaerense.

Los CEPT trabajan a partir de la pedagogía de la alternancia, lo cual significa 
que el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se estructura en 
períodos alternados sucesivamente, con permanencia durante un período esta-
blecido en la institución educativa y otro período en su propio ámbito productivo 
familiar y social.

Las particularidades de la metodología es que abren un camino de trabajo 
compartido con la familia que posibilita el intercambio de saberes entre la es-
cuela y la casa/contexto. A través de los CEPT se apunta al desarrollo integral 
de cada comunidad, en función de sus necesidades y posibilidades, con el fin 
de lograr el potencial real, aprovechando los recursos disponibles, fomentando 
la máxima producción posible, armonizando los distintos sectores de la produc-
ción y aplicando tecnologías socialmente apropiadas.

Entendemos a los talleres, como un espacio de puesta en común de las 
tareas, producciones y actividades realizadas, donde se pueda ir descubriendo 
irregularidades o situaciones que vulneren los derechos de trabajadores y de 
los productores a través del dialogo y diversas metodologías.

Luego desarrollamos en una segunda instancia de debate y reconocimiento 
de problemas comunes por parte de los destinatarios del taller donde se rea-
lizara una síntesis de las realidades propias por parte de cada grupo. En base 
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a lo relevado se pondrán en común aspectos del estatuto del trabajador rural, 
como así también las leyes y normativas que amparan a las producciones fa-
miliares, analizando de manera conjunta cuales son los puntos que están por 
fuera de las normativas y derechos vigentes. 

A modo de cierre de cada taller se realiza una instancia colectiva de propues-
tas por parte de los destinatarios que permita orientar las futuras acciones que 
se llevarán a cabo en territorio junto a las organizaciones e instituciones con las 
cuales se viene interactuando. Se espera en esta instancia poder realizar un 
mapa de actores (más allá de los integrantes del proyecto) los cuales pueden 
ser aliados al momento de pensar en la resolución de los temas abordados.

Al finalizar cada taller se realiza una evaluación del mismo por parte de los 
participantes, y a través de diferentes dinámicas de trabajo se podrán ir recono-
ciendo y retomar lo definido en la instancia de taller y cómo continuar. 

Entendemos que para la proyección de un trabajo a largo plazo, reflexivo so-
bre las propias prácticas y atento al diálogo con las necesidades y propuestas 
que emergen de la población destinataria, la sistematización del trabajo realiza-
do es una necesidad imperante. 

En ese sentido, se implementa un sistema de registro de las actividades 
y talleres realizados, junto con un relevamiento desde los aspectos técnicos y 
sociales que permita visibilizar las condiciones de trabajo y producción de las 
zonas donde se trabajará.

Puesta en marcha de la experiencia en el territorio
Para dar inicio a esta experiencia cada uno de los CEPT integrantes del proyecto 
de extensión (Brandsen, Cañuelas y Payró)  definió un grupo de estudiantes que 
participarían de este proyecto, lo que dio un resultado aproximado de 35 estu-
diantes participantes, con edades de entre 15 y 18 años junto con los docentes 
de diversas áreas.

De este grupo de jóvenes nos encontramos con que un 90 % de los mismos/
as son hijos/as de trabajadores rurales, y que un 80% es trabajador/a rural, pero 
que de este gran porcentaje, sólo unos pocos/as se encuentran registrados en 
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como trabajadores/as.

Se inició un trabajo que consiste en la  participación de un ciclo de tres 
talleres continuos en el tiempo, en cada uno de los territorios de las institucio-
nes educativas.

Durante el primer taller, se abordaron nociones básicas referidas a derechos 
y garantías fundamentales, haciendo referencia a los distintos tipos de norma-



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

tivas con los que contamos en el país, cómo se sancionan, qué importancia 
tienen, su competencia y forma de aplicación.

Luego, a partir del análisis la Constitución Nacional, específicamente de 
los artículos 14, 14 bis y 16, se hizo un primer acercamiento a los derechos 
laborales en general.

De este modo, se generó una situación de contacto a la idea de derechos 
en forma general e inevitablemente a que los jóvenes comparen realidad fami-
liar en torno a las relaciones de dependencia existentes en el marco de lo que 
plantean ambos artículos. 

En este mismo taller se entregaron una cantidad determinada de encuestas a 
los/las estudiantes, aproximadamente 10 a cada uno. Las mismas encontraban 
prediseñadas y se terminaron de completar en el encuentro junto a los jóvenes.

La estructura de la encuesta está planteada bajo la modalidad semi-es-
tructurada, a realizarse de manera anónima y plantea una serie de preguntas 
que se encuentran vinculadas a derechos y obligaciones establecidas en el 
estatuto del trabajador rural (horas de trabajo, acceso a licencias y vacaciones, 
estado de la vivienda, acuerdos específicos, reconocimiento de la mujeres en 
las tareas, etc.).

También pregunta sobre la posibilidad de tener animales en el predio, si 
está registrado en la AFIP, categoría en la que se encuentra y cómo está consti-
tuido el grupo familiar.

Los/las estudiantes auspiciaron de encuestadores de sus comunidades, 
logrando ellos/as mismos ahondar a través de esta herramienta el diagnóstico 
de su comunidad y que la misma sea disparadora para profundizar y analizar la 
situación de los/las trabajadores rurales.

Esta experiencia se encuentra desarrollándose al momento de presentar 
este trabajo, por lo que de aquí en adelante daremos cuenta de la propuesta 
metodológica para trabajar esta temática en territorio, el desarrollo de los 
próximos talleres, teniendo en cuenta posibles ajustes que necesariamente 
irán surgiendo.

En un segundo taller  nos proponemos a partir de la información revelada 
en las encuestas realizadas por los jóvenes, adentrarnos en el nuevo Estatuto 
del Trabajador Rural.

Una vez reconocidas las principales irregularidades que se evidencias en el 
territorio rural, se seleccionarán tres de ellas y los estudiantes deberán, a partir 
de la dinámica de juego de roles, llevar adelante una representación asumiendo 
los roles de trabajador/a; patrón, hijos, dando cuenta la actitud, forma en que 
aborda y qué lugar asume cada actor.
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También podrán sumar a profesionales (abogados/as), al Ministerio de Tra-
bajo, la AFIP y los gremios del sector para la resolución de los conflictos si lo 
consideraran necesario.

Cada grupo deberá mostrar claramente la vulneración de los derechos de 
los trabajadores y  la idea es reconocer cuál es el derecho que se encuentra vul-
nerado y trabajar de manera conjunta en las estrategias jurídicas que permiten 
abordar y resolver estas irregularidades, es decir cómo garantizar ese derecho.  

Teniendo en cuenta talleres anteriores y la experiencia hasta ahora desarrolla-
da, observamos que la mayoría de las problemáticas plateadas por los estudian-
tes de acuerdo a experiencias propias, versan sobre despidos injustificados, falta 
de vacaciones, y categorización inadecuada para las tareas realizadas.

También se observa que las mujeres (en su mayoría madres de los estudian-
tes que intervienen en esta experiencia) realizan tareas domésticas de limpieza 
por las que no reciben salario alguno, ya que muchas veces se engloba su tarea 
dentro del salario de su pareja. 

Para finalizar el taller los jóvenes deben seleccionar algunos de los derechos 
trabajados, que quieran desarrollar en un encuentro pensado para la comuni-
dad rural en general, en donde sean ellos mismos los que puedan compartir el 
trabajo y los análisis que realizaron hasta el momento.

El tercer y último taller, será convocado y realizado por los estudiantes de 
los CEPT junto al acompañamiento del equipo de extensión. Se espera que los 
estudiantes asuman un rol protagónico al compartir el análisis de las situacio-
nes identificadas en su propia comunidad en torno a los derechos y que sea, 
en base a lo relevado, que se pueda poner en común aspectos del estatuto del 
trabajador rural, como así también las leyes y normativas que amparan a los 
productores familiares.

A modo de cierre de cada taller se realizará una instancia colectiva de pro-
puestas por parte de los destinatarios que permita orientar a las futuras ac-
ciones a realizar en territorio junto a las organizaciones e instituciones con las 
cuales se viene interactuando.

En esta instancia, se espera poder realizar un mapa de actores (más allá 
de los integrantes del proyecto) los cuales pueden ser aliados al momento de 
pensar en la resolución de los temas abordados.

Asesoramiento jurídico gratuito en el territorio
También desde este espacio de articulación entre el Centro de Atención Jurídica 
Gratuita para Productores Agropecuarios Familiares y la Secretaría de Extensión 
de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de 
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La Plata, se desarrolla el asesoramiento jurídico de manera gratuita e integral 
de situaciones individuales de productores familiares de la zona.

Desde el año 2014 se lleva adelante este tipo de asesoramiento, el cual 
comenzó luego de un primer taller en el campo “El Amanecer” que tiene la Uni-
versidad (ruta 36 km 105, en la localidad de Vieytes), en el que hubo consultas 
sobre cuestiones específicas de trabajo agrario.

Luego de esta experiencia y de la realización de talleres con jóvenes del 
CEPT de Payró, el Centro de Atención Jurídica recibió distintas consultas (te-
lefónicas y personales) sobre cuestiones referidas a despidos, accidentes de 
trabajo y ART de trabajadores rurales de la zona. Ello está enmarcado en la 
atención semanal que realiza ininterrumpidamente el Centro de Atención Jurí-
dica los días lunes en las instalaciones  de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales desde su creación hasta la actualidad. 

 La ausencia de asesoramiento en temas legales y la informalidad sobre 
la que se asientan muchos aspectos de la actividad productiva en este sector 
hace necesario este espacio, principalmente conteniendo al productor/ra ante 
la inseguridad, desprotección, desconocimiento y situación de vulnerabilidad  
en la que se encuentra frente a la otra parte, intentando lograr la solución jurí-
dica mediante formas alternativas de resolución de conflictos y/o en su caso 
la vía judicial, variando esto, según la problemática a tratar. Al vincularnos con 
el agricultor/a familiar, se realiza un abordaje de las problemáticas con un en-
foque integral, que incluye no sólo los aspectos  jurídicos sino también, salud, 
educación, aspectos laborales, impositivos y socioorganizacionales, contando a 
su vez con trabajadoras sociales con quienes trabajamos en conjunto.

 La evacuación de consultas se realiza de una forma clara y sencilla, me-
diante un lenguaje simple alejado del tecnicismo jurídico que muchas veces 
dificulta la comprensión del tema que se aborda, didáctica fundamental  para 
que la comunicación se transforme en dialogo como plantea Freire, utilizando 
los mismos signos lingüísticos para llegar a esos interlocutores y generar la 
relación dialógica-comunicativa; Freire expresa:

El diálogo problematizador se considera aquí aún más indispensable, para dis-
minuir la distancia entre la expresión significativa del técnico y la percepción 
que de esta expresión tenga el campesino. Y esto lo logramos insertando en 
la lingüística signos comunes al universo de ambos, así se logra una compre-
sión, acercando el objeto de la comunicación con la realidad misma, ya que 
no podía estar ausente y exenta del lenguaje la relación pensamiento-lengua-
je-contexto o realidad. (Freire: “¿Extensión o comunicación? La concientiza-
ción en el medio rural”).
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Algunas reflexiones sobre el proceso
La vinculación generada entre las instituciones educativas y parte del sector 
agropecuario bonaerense, nos ha permitido re-pensar y profundizar  el diagnós-
tico inicial con el que comenzamos a trabajar en este proyecto.

A partir de estos encuentros hemos logrado identificar problemáticas y si-
tuaciones reales que se encuentran atravesando las comunidades del ámbito 
rural y, por lo tanto, reflexionar de manera conjunta sobre las mismas y la inci-
dencia y construcción de lo cotidiano por sobre lo que determina la normativa. 

Todo lo mencionado y desarrollado contribuye en gran medida al trabajo que 
se viene desarrollando en el Centro de Atención Jurídica, ya que los objetivos del 
proyecto de extensión y de este espacio se vinculan toda vez que ambos permi-
ten acercar a los productores agropecuarios familiares y a los trabajadores agra-
rios al conocimiento y fortalecimiento de sus derechos, generando estrategias 
de acceso a la justicia y mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

También contribuye a la formación de los estudiantes de abogacía implicán-
dolos en la vida cotidiana de los integrantes de este sector productivo.

Esperamos aportar al fortalecimiento de productores, trabajadores rurales 
y jóvenes como sujetos de derechos, mediante el acceso a la justicia y a las 
diversas instancias administrativas en el marco de las regulaciones ligadas al 
trabajo y la producción, generando espacios de conocimiento de los derechos 
y garantías básicas, capacitando y asistiendo en la resolución de conflictos y 
problemas, que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias rura-
les, fortalecer sus organizaciones y colaborar en el logro de sus objetivos parti-
culares tales como propiciar el arraigo y el desarrollo integral de la comunidad.

La realidad demuestra que los jóvenes destinatarios de los talleres pueden 
transformarse en multiplicadores de la información luego del trabajo que lleva-
remos a cabo durante todo el año; y que los trabajadores agrarios y productores 
agropecuarios familiares que presentan problemáticas específicas en función 
de sus actividades necesitan un abordaje integral de los problemática para lo-
grar soluciones eficaces.
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Anexo fotográfico
A continuación acompañamos dos fotografías tomadas en los talleres que se 
han realizado en los CETP, en los cuales basamos nuestra presentación.

Imagen 1: desarrollo del primer taller CEPT N° 29 R. Payró - Magdalena

Imagen 2: cierre del primer taller CEPT N° 18 Brandsen
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Desafíos y oportunidades en la integración de funciones 
universitarias: experiencias de proyectos de ciencias en 
escuelas urbanas y rurales de Uruguay

Patricia Iribarne; Laura Bruzzone; Stefany Horta; Marcela Ferreño
extension@fcien.edu.uy
Universidad de la República (UdelaR). Uruguay

Resumen
A principios de siglo XX la Reforma de Córdoba promovió en la universidad 
latinoamericana una de las grandes y revolucionarias propuestas: combinar 
enseñanza, investigación y extensión en prácticas integrales al servicio del de-
sarrollo social. En 2007 la Universidad de la República (Uruguay) se propuso 
impulsar una profunda reforma (Segunda Reforma) que concibe una universidad 
para el desarrollo orientada por el ideal latinoamericano y comprometida con la 
generalización de la enseñanza de avanzada y la generación de conocimiento 
colectivo y plural. A su vez, visualiza a la extensión como un componente fun-
damental de la enseñanza. De esta manera, y en consonancia con los ideales 
expresados en Córdoba, se han formulado estrategias para fortalecer el desa-
rrollo armónico e integrado de las tres funciones universitarias a partir de la ar-
ticulación de los procesos de aprendizaje-enseñanza, investigación y extensión. 
La extensión universitaria se señala como un aspecto importante de la reforma 
impulsada en 2007, y su curricularización debe ser entendida como algo que 
va mucho más allá de la asignación de créditos en los planes de estudio. Se 
trata de una oportunidad para explorar e integrar diversas modalidades en las 
trayectorias curriculares. En este sentido, la formación de los estudiantes ten-
dría una mayor vinculación a diferentes situaciones y contextos sociales, lo cual 
a su vez, brindaría oportunidades para que la Universidad aborde problemáti-
cas junto a otros sectores de la sociedad. Los Espacios de Formación Integral 
son una de las estrategias propuestas en la UdelaR para la promoción de la 
extensión y las prácticas integrales. Favorecen la integración de funciones en 
la formación de los estudiantes, la iniciación al trabajo grupal e interdisciplina-
rio, así como la autonomía, el pensamiento crítico y propositivo de los sujetos 
involucrados. A partir de experiencias en la Facultad de Ciencias, y dentro del 
contexto de la enseñanza de las ciencias en escuelas primarias urbanas y ru-
rales, se reflexiona en torno a oportunidades y desafíos para la extensión y las 

mailto:extension@fcien.edu.uy
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prácticas integrales. En torno a los desafíos, se podrían señalar la importancia 
de aumentar la participación tanto de los estudiantes como de los docentes de 
la facultad. Así, los procesos de extensión se podrían convertir en contextos de 
aprendizaje e investigación. Referido a las oportunidades, las prácticas integra-
les y los procesos de extensión ofrecen la oportunidad de generar un conoci-
miento transdisciplinar, basado en el diálogo y el intercambio entre diferentes 
sectores de la sociedad para aportar al desarrollo de capacidades humanas. 
Se contribuiría con ello a la realización de sociedades más justas, equitativas, 
democráticas y plurales.

Palabras clave
Prácticas integrales / Curricularización de la extensión / Reforma universitaria / 
Ciencias
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Introducción: la Universidad de la República 
A principios del siglo XX, la Reforma de Córdoba promovió en la universidad 
latinoamericana una de las grandes y revolucionarias propuestas: combinar 
enseñanza, investigación y extensión en prácticas integrales al servicio del de-
sarrollo social (Arocena et al., 2008; Rectorado, 2010a). La reforma reivindica 
la democratización de las casas de estudio y define a la extensión como tercera 
función universitaria. La extensión en forma conjunta con la investigación y la 
enseñanza permitiría, entre otros aspectos, la generación de conocimiento y 
el accionar universitario al servicio de la sociedad para contribuir en la mejora 
de las condiciones de vida (Arocena et al., 2008). Desde entonces, en la Uni-
versidad de la República -universidad pública de Uruguay- (UdelaR) ha estado 
presente, al menos en el discurso, la preocupación por desarrollar actividades 
en el medio que no sean solo las profesionalistas (Bralich, 2010). 

Durante el año 2007 la UdelaR se propuso impulsar una profunda reforma 
(Segunda Reforma) que concibe una universidad para el desarrollo orientada 
por el ideal latinoamericano y comprometida con la generalización de la ense-
ñanza de avanzada y la generación de conocimiento colectivo y plural. A su vez, 
visualiza a la extensión como un componente fundamental de la enseñanza, 
respaldando con ello, una vinculación real a los problemas sociales y un com-
promiso ético con su superación (Arocena et al., 2008). La Segunda Reforma 
está orientada por tres dimensiones: (1) revitalización del ideal latinoamericano 
de universidad comprometida con la sociedad, abierta, gratuita, cogobernada, 
democrática y orientada a colaborar con la democratización de la sociedad; (2) 
generalización de la enseñanza avanzada, de calidad y conectada con el trabajo 
creativo, donde se hace necesario apelar a la extensión para que todas las per-
sonas sigan aprendiendo dentro y fuera de las aulas, trabajando y resolviendo 
problemas; (3) formar una universidad para el desarrollo colaborando cada vez 
más activamente con una pluralidad de protagonistas colectivos para generar 
conocimientos, transmitirlos y ponerlos al servicio de la sociedad, especialmen-
te de sus sectores más postergados (Arocena et al., 2008; Rectorado, 2010b). 

De esta manera, y en consonancia con los ideales expresados en Córdoba, 
se han formulado estrategias para fortalecer el desarrollo armónico e integrado 
de las tres funciones universitarias a partir de la articulación de los procesos 
de aprendizaje-enseñanza, investigación y extensión (Rectorado, 2010a). A la 
hora de pensar la extensión, entendida como un proceso dialógico y bidirec-
cional, se señalan algunos elementos centrales y sustantivos. Por un lado, se 
plantea que la extensión debe basarse en la investigación y la producción de 
conocimiento para no caer en prácticas asistencialistas y voluntaristas, a la vez 
de contribuir en la búsqueda de solución a diferentes problemas sociales. Por 
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otro lado, se señala la interrelación y necesidad de una interpelación recíproca 
universidad-sociedad, la cual implica que los conocimientos se mantengan en 
permanente renovación y sean interpelados también desde contextos y ámbi-
tos no académicos (Bordoli, 2010). Por su parte Santos (2010), señala que la 
práctica de extensión deberá brindar apoyo solidario en la resolución de proble-
mas, otorgándole voz a aquellos grupos que están excluidos y discriminados. 

Boaventura de Souza Santos (2010) propone algunos lineamientos para 
una reforma emancipadora y democrática de la universidad en el siglo XXI, don-
de destaca el papel de la extensión con implicaciones en los currículos y en las 
carreras docentes. Con ello le atribuye a las universidades “una participación 
activa en la construcción de la cohesión social, en la profundización de la demo-
cracia, en la lucha contra la exclusión social, la degradación ambiental y en la 
diversidad cultural” (Santos, 2010: 48). Por su lado Bordoli (2010), señala que 
la extensión adquiere una potencialidad educativa bidireccional, interdisciplina-
ria e integral entre universitarios y agentes comunitarios, debiendo promover 
espacios de búsqueda colectiva de soluciones a problemas reales y concretos. 
En ese sentido, vale señalar que la nueva ordenanza de estudios de grado 
UdelaR (UdelaR, 2011) genera una serie de orientaciones y lineamientos para, 
entre otras cosas, integrar las prácticas integrales y de extensión en todos los 
planes de estudios de las carreras de grado. Esto abre grandes oportunidades 
para el desarrollo de estas prácticas y la resignificación de los procesos de 
extensión, pues permite generar propuestas pedagógicas diferentes a la tra-
dicional docente-conocimiento, centrándose en los ejes docente-estudiante o 
estudiante-conocimiento (Arocena et al., 2011). 

De la extensión a las prácticas integrales

Integralidad: no es la suma de funciones, sino la transformación 
de cada una de ellas en una nueva integración. 

R. Cetrulo

La extensión universitaria se señala como un aspecto importante de la reforma 
impulsada en 2007, y su curricularización debe ser entendida como algo que 
va mucho más allá de la asignación de créditos en los planes de estudio. Se 
trata de una oportunidad para explorar e integrar diversas modalidades en las 
trayectorias curriculares. La formación de los estudiantes tendría una mayor 
vinculación a diferentes situaciones y contextos sociales, lo cual a su vez, brin-
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daría oportunidades para que la Universidad aborde problemáticas junto a otros 
sectores de la sociedad (Arocena et al., 2008; Arocena et al., 2011).

En este contexto, la UdelaR ha fortalecido y/o desarrollado diversas iniciati-
vas en materia de extensión y prácticas integrales, donde la función de extensión 
no puede ser entendida como algo aislado, sino que debe estar en interacción 
con el acto educativo y formar parte de éste de manera naturalizada (Arocena 
et al., 2011). Como parte de las estrategias de renovación de la enseñanza, se 
promueve de manera integrada la iniciación a la investigación, curricularización 
de la extensión e innovación de los planes de estudio. Estas estrategias articu-
lan con programas y proyectos de la Comisión de Extensión y Actividades en el 
Medio permitiendo prácticas y formación integral (Rectorado, 2010b). 

Por su parte, las características de las prácticas integrales, vistas como una 
forma de conjugar las tres funciones universitarias y en consonancia con los 
planteos reformistas de Córdoba, tienen aportes desde otros contextos. Par-
ticularmente, existen importantes pronunciamientos desde el campo de estu-
dios de la Educación Superior donde algunos teóricos señalan que sólo se for-
marán profesionales con conocimientos y habilidades pertinentes, si se logra 
un buen equilibrio entre las tres funciones. El reto que se plantea es el diseño 
de trayectorias curriculares capaces de permitir una formación integral, centra-
da en el estudiante y que trascienda las disciplinas. Una formación integral con 
énfasis en la función social que contribuya a aumentar los niveles de cobertura 
y calidad en la enseñanza, generar equidad, disminuir la pobreza y promover un 
desarrollo sustentable (Cabrera et al., 2015). 

En la UdelaR, las características principales definidas para las prácticas inte-
grales son: la perspectiva interdisciplinaria, tanto en la dimensión epistemológi-
ca como en la de intervención; la integración en los procesos de enseñanza y ex-
tensión; la intención transformadora de las intervenciones, donde los implicados 
son protagonistas y agentes del cambio; la concepción integral de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje; y el enfoque territorial e intersectorial de las inter-
venciones (Rectorado, 2010a; Bandera et al., 2016). La participación social, 
el trabajo colaborativo, el diálogo de saberes, la enseñanza activa y el aprendi-
zaje por problemas, acompañan las características de las prácticas integrales. 
Redimensionan así a los procesos de extensión permitiendo la interacción de 
diferentes servicios, áreas de conocimiento y actores sociales para el abordaje 
de una temática, un territorio o un problema en particular (Arocena et al., 2011). 
Cabe destacar, que el desarrollo de prácticas integrales propone (y necesita) 
profundas transformaciones en el rol tradicional del estudiante, en la práctica 
docente y en la formación académica (Arocena et al., 2011; Iribarne, 2014). 
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Desde un punto de vista epistemológico, la integralidad de funciones redi-
mensiona la perspectiva reflexiva y generadora de conocimiento. Intenta su-
perar la fragmentación de los procesos, tanto entre perspectivas disciplinares 
como de funciones, transitando hacia una forma de comprenderlos. En este 
sentido, se podría señalar que se está frente a una crisis de paradigma en tor-
no a la forma en que se produce el conocimiento (Bandera et al., 2016).

Los Espacios de Formación Integral son una de las estrategias propues-
tas en la UdelaR para la promoción de la extensión y las prácticas integrales. 
Favorecen la integración de funciones en la formación de los estudiantes, la 
iniciación al trabajo grupal e interdisciplinario, así como la autonomía, el pen-
samiento crítico y propositivo de los sujetos involucrados (Rectorado, 2010a). 
Actualmente, existen diferentes procesos a la interna de la UdelaR en lo que 
refiere a la curricularización de la extensión y las prácticas integrales y se pro-
mueven (con diferentes matices) su incorporación a los planes de estudio. A 
pesar de ello, la extensión sigue siendo la función más débil. 

Democratización de conocimiento y ciencia para la vida cotidiana

La presencia de la ciencia domina la sociedad en la que 
actualmente vivimos: ella es ubicua. La gente toma contacto con 

la ciencia en cada esquina, en cada esfera de la vida. 
J. Ziman

Un aspecto no menor está vinculado a la función de la universidad en la cues-
tión del desarrollo humano sustentable, donde se debería apuntar a la cons-
trucción de sociedades productivas con justicia social y ambiental. Se destaca 
la necesidad de expandir las libertades y las capacidades individuales y colec-
tivas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales 
y las futuras. En este contexto, el creciente papel del conocimiento científico y 
tecnológico contribuye con las desigualdades sociales que vive América Latina. 
Uno de los motivos por lo cuales el conocimiento genera desigualdad es que, a 
diferencia de los recursos materiales, cuanto más se usa, más capacidades y 
oportunidades se tiene (Arocena et al., 2008). 

En las sociedades del conocimiento, las universidades son vistas como ins-
tituciones potencialmente catalizadoras del desarrollo humano y social. Dicho 
desarrollo depende considerablemente del fortalecimiento de los vínculos en-
tre la investigación, la educación universitaria y los problemas de tipo político 
y práctico. La universidad puede contribuir aún más si aborda los problemas 
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asociados al desarrollo de una forma más directa, comprometiéndose a su vez, 
con una concepción amplia de su función social (Brown, 2008; Iribarne, 2015). 
Los problemas que enfrentan las sociedades son cada vez más complejos y 
requieren nuevos enfoques académicos y metodológicos e implica, entre otras 
cosas, el diseño de nuevas estrategias de generación y democratización del 
conocimiento. En ese sentido, y desde diferentes lugares de la sociedad, se 
debería profundizar el debate sobre cuál es el rol central de la UdelaR y qué rol 
juega la extensión universitaria (Iribarne, 2015).

La cuestión del desarrollo está conectada con la construcción de nuevos 
procesos que requieren vincular la formación, resolución de problemas y coo-
peración entre diversos actores. En la universidad implica el compromiso con 
los problemas sociales y la interconexión e integración de las tres funciones. 
Una de las estrategias utilizadas por las universidades para desarrollar el vín-
culo universidad-sociedad, consiste en invitar a un público distinto, en general 
más joven, para entusiasmarlo con diferentes áreas del arte y el conocimiento. 
Ofrecer actividades a niños o jóvenes tiene varias oportunidades porque puede 
fortalecer los lazos entre la universidad y la comunidad o sociedad en la que 
ésta está inserta. Se pueden exponer de forma atractiva las posibilidades de 
estudio a una edad temprana, aprovechando la curiosidad natural de niños y 
jóvenes. Además, sirve para fortalecer áreas de conocimiento que son funda-
mentales y que presentan problemas en el sistema educativo como sucede con 
las ciencias (y la tecnología). Existen experiencias que, a través de actividades 
lúdicas y actividades pensadas para niños, implementan este tipo de canales 
con un efecto importante sobre la percepción y apropiación del espacio univer-
sitario (Arocena et al., 2008). 

Diversos argumentos promueven la introducción de estrategias para la gene-
ración de una cultura científica que permita formar ciudadanos comprometidos 
capaces de tomar decisiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Esto 
es, formar ciudadanos capaces de comprender conceptos y textos básicos de 
ciencia, los procesos y metodologías de la investigación científica, así como la 
comprensión de las posibles repercusiones (positivas y negativas) en temas de 
ciencia y tecnología (Lázaro, 2009). En términos muy generales, la enseñanza 
de la ciencias (en especial a temprana edad), puede promover el ejercicio de la 
ciudadanía para una sociedad más democrática; prepara para enfrentarse en la 
vida cotidiana en muchas cuestiones de interés social relacionadas con la cien-
cia y la tecnología, contribuyendo a la toma de decisiones razonadas; permite el 
abordaje de muchos contenidos transversales tales como salud e higiene, con-
sumo, nutrición, educación sexual, seguridad en el trabajo, educación vial, etc.. 
Además, se concibe a la ciencia como un patrimonio cultural, considerando que 
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sus conocimientos y metodologías pueden ser de gran valor para las personas 
con las que se trabaja (Acevedo, 2004). 

En este contexto, vale la pena agregar que según algunos autores una buena 
cultura científica debería propiciar un cambio hacia la sustentabilidad ambiental, 
lo cual implica la más amplia participación ciudadana (y su aprendizaje). Así, la 
comprensión de ciertas consecuencias de la ciencia y la tecnología, la participa-
ción ciudadana y la toma parte en las decisiones, sólo puede ocurrir si la gente 
entiende procesos ecológicos y sociales vinculados al manejo de la alimenta-
ción, energía, agua y residuos, entre otros. Sería deseable que los procesos de 
estímulo de una cultura científica no estén desprovistos de valores y basados 
únicamente en la transferencia de información científica (Lázaro, 2011).

Ciencia en la escuela: dos experiencias de extensión universitaria, 
en contexto urbano y rural

No hay práctica docente sin curiosidad, sin incompletud, sin 
capacidad de intervenir en la realidad, sin ser hacedores de 

la historia siendo, a su vez, hechos por la historia.
Paulo Freire. 

En la siguiente sección se describirán algunas de las características principales 
de los programas que servirán para la reflexión de esta ponencia. Se trata de 
dos Espacios de Formación Integral, donde participan docentes de diferentes 
áreas de la Facultad de Ciencias (biología, bioquímica, física, geología, ciencias 
ambientales, entre otras) y estudiantes provenientes de varias carreras de la 
facultad con distintos grados de avance así como estudiantes de carreras de 
otras facultades (medicina y ciencias de la educación). En algunos casos in-
cluso, han participado profesionales invitados de otras áreas (antropología y 
educación social). Como se mencionara anteriormente, los Espacios de Forma-
ción Integral son dispositivos que permiten desarrollar diferentes procesos que 
favorecen la integración de funciones, el trabajo interdisciplinario y, en muchos 
casos, el vínculo con diversas problemáticas sociales. Además, permiten aso-
ciar cursos, talleres, y otras metodologías a dichos espacios con la posibilidad 
de otorgar créditos a la actividad y que el estudiante la pueda integrar a su plan 
de estudios curricular. 

En este contexto, a partir de propuestas que realizan docentes de la Facul-
tad de Ciencias (UdelaR), y a las que se suman estudiantes de grado, se planifi-
can actividades para desarrollar en diferentes escuelas del medio urbano (caso 
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1) y del medio rural (caso 2). Vale señalar que desde la Unidad de Extensión 
se coordinan muchos aspectos del marco teórico y metodológico, la logística y 
puesta en marcha de ambas propuestas, poniendo énfasis en que los procesos 
sean colaborativos y que integren las visiones y conocimientos que puedan 
aportar tanto las maestras como los escolares con los que se trabaja. En este 
sentido, se enfatiza en que las actividades propuestas por los docentes no 
están cerradas o completamente planificadas. Sino que tengan la incompletud 
suficiente para que se puedan co-diseñar entre todos aquellos que participen 
de la propuesta (niñas/os, maestras/os, estudiantes y otros involucrados en 
las actividades). Al decir de Freire (2003), la práctica docente debe fomentar y 
generar las condiciones necesarias para que los estudiantes (y por qué no los 
docentes) aprendan a comprender y a comunicar esa comprensión a otros. 

1. Espacio de Formación Integral Plataforma de Educativa de 
Ciencias en Malvín Norte
Malvín Norte es un barrio ubicado en la zona sureste de Montevideo, Uruguay. 
Según los datos Censo de Población de 2011 en dicha zona viven más de 27 
mil personas (INE, 2011), y existe una conformación poblacional muy heterogé-
nea, con procedencias e historias de vida muy variadas. Se observan diferentes 
tipos de residencias (complejos habitacionales y asentamientos precarios así 
como zonas consolidadas) y grandes espacios baldíos. Es un territorio donde 
vive una mayor proporción de mujeres que de hombres y que la mayor parte de 
la población en situación de vulnerabilidad son jóvenes y niños (lo cual redunda-
ría en mayores inequidades según el sexo y la edad, sugieren las autoras). En 
Malvín Norte existen diferentes centros educativos que en su conjunto abarcan 
todos los niveles de formación. Uno de ellos es la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de la República, la cual se instaló en el barrio en el año 1999 (Al-
varado y D’Angelo, s/f; Álvarez, 2014) y es experimentada como algo ajeno por 
los vecinos quienes, en general, desconocen sobre las actividades que allí se 
realizan (Álvarez, 2014).

La Facultad de Ciencias ha llevado adelante diversas propuestas que ponen 
en juego a las ciencias en ámbitos educativos, desafiando a docentes y estu-
diantes a crear y a pensar sobre hechos de la vida cotidiana desde una mirada 
diferente. Muchas de estas propuestas surgen a partir de los docentes de pri-
maria y secundaria para el abordaje de temas de ciencias en el aula. Otras sur-
gen a partir de iniciativas de docentes o estudiantes de la facultad que están 
convencidos que trabajar en ciencias contribuye a entender y a pensar de forma 
crítica respecto al entorno. Es así que, después de 15 años de vínculo y ex-
periencia acumulada, se creó la Plataforma de Ciencias en Malvín Norte (PEC) 
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con el objetivo de generar espacios de trabajo colaborativo que permitieran a 
los estudiantes, investigadores y maestras indagar y experimentar de primera 
mano temas de ciencias naturales y exactas de una forma innovadora. Así, en 
2016 se desarrollaron experiencias de investigación directa en escuelas prima-
rias de Malvín Norte. Las actividades fueron planificadas en forma conjunta y 
se desarrollaron en la escuela (tanto en el aula como en espacios abiertos) así 
como en espacios de la facultad (visitas al predio, actividades de laboratorio 
y actividades desarrolladas en salones). De esta manera, la PEC permitió que 
más de 50 universitarios desarrollaran actividades junto a aproximadamente 
450 participantes de instituciones educativas del barrio (escolares, educado-
res sociales y maestras). Este trabajo permitió a los escolares indagar y ex-
perimentar de primera mano y a las maestras abordar temas de ciencias de 
una forma innovadora y atractiva. A su vez, para los estudiantes de grado fue 
una oportunidad de acercarse de forma integral a la labor científica, pensar en 
preguntas de investigación y cómo abordarlas y vivenciar el vínculo con otros 
actores no universitarios.

2. Espacio de Formación Integral Ciencias en Escuelas Rurales: una experiencia 
de aprendizaje en colaboración con el Laboratorio Móvil
La población rural puede ser definida como aquella que vive fuera del área “aman-
zanada”. De acuerdo a esta definición, la población rural en Uruguay representa 
el 5,34% del total (INE, 2011). Por otro lado, Piñeiro y Cardeillac (2014) consi-
deran que la población rural no se restringe a la población que vive fuera del 
área amanzanada, sino que se podría distinguir entre dos subpoblaciones: la 
población rural dispersa, compuesta por todas aquellas personas que viven en 
las estancias y en los establecimientos agropecuarios medianos y pequeños, y 
la población rural nucleada que vive en pequeños poblados. 

En Uruguay, la distribución de la población en el campo se ha dado por el de-
sarrollo histórico de los sistemas de producción agropecuarios. La fertilidad de 
los suelos propició que la actividad pecuaria se instalara en el país con grandes 
latifundios ganaderos cuyos dueños residían en la ciudad, siendo trabajados 
por unas pocas personas. Con la aparición del alambrado, y más adelante la 
tecnificación agrícola, los trabajadores rurales comenzaron a ser prescindibles 
y se agruparon en pequeños centros poblados (Soler, 1996). En los últimos 
años ha habido una serie de procesos que ha mejorado la rentabilidad de los 
negocios agropecuarios. Ganancias altas se tradujeron en una fuerte presión 
compradora sobre la tierra, conduciendo a un agudo proceso de concentración 
y extranjerización (Piñeiro y Cardeillac, 2014). Esto suma al creciente descenso 
de la población en el medio rural (Piñeiro, 2001). Según se pudo conocer a través 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

de la experiencia, bajo este panorama, las escuelas rurales del país se presentan 
en muchos casos como el único centro de referencia de la comunidad, caracte-
rizadas por presentar una baja matrícula, muchas de ellas unidocentes, y con di-
námicas multigrado, donde el acceso a actividades extracurriculares es limitado.

El proyecto Laboratorio Móvil (LAM) es una propuesta innovadora que se 
busca fortalecer el vínculo entre ciencia y sociedad en el medio rural a través de 
prácticas científicas aplicadas a la vida cotidiana. La característica principal del 
LAM es que tiene la posibilidad de trasladarse a través de todo el país y a las 
zonas rurales. Ofrece una lista de actividades experimentales que se llevan a 
cabo en el laboratorio o la escuela y que posteriormente pueden ser replicadas 
por las maestras/os en sus escuelas. Se espera que algunas de estas activida-
des puedan servir como herramienta que estimule a las maestras/os y los es-
colares a desarrollar proyectos de investigación una vez finalizada la experien-
cia en el LAM. Durante 2016 se visitaron 9 departamentos y recibió escolares, 
maestras/os y familias. En total, a lo largo del año llegó a 51 escuelas rurales, 
101 maestras/os y 1218 niños. También participaron, como parte del Espacio 
de Formación Integral (EFI), 39 estudiantes y 17 docentes universitarios. En el 
presente año el LAM está recorriendo escuelas desde el mes de abril, y se pre-
tende llegar a otros 9 departamentos, completando la totalidad del interior del 
territorio uruguayo. Este año, la una matrícula es de 47 estudiantes. 

El objetivo de este Espacio de Formación Integral es contribuir a la reflexión 
y análisis teórico/práctico sobre el rol de las actividades de comunicación, difu-
sión, popularización y enseñanza de las ciencias, específicamente en contextos 
educativos rurales. Se pretende que los estudiantes desarrollen habilidades 
de enseñanza en contextos escolares multigrados; de comunicación, difusión 
y divulgación de la ciencia; así como la generación de material didáctico y ac-
tividades lúdicas acordes a la realidad educativa del medio rural uruguayo. 
Se propone un acercamiento y análisis crítico sobre las prácticas integrales e 
interdisciplinares, la enseñanza de las ciencias en el medio rural y del contexto 
del medio rural uruguayo. Durante las salidas prácticas, se fomenta la creación 
de escenarios en la que los estudiantes puedan tener procesos de aprendizaje 
a la vez que se intercambian saberes junto con los niños, maestros y vecinos. 

Algunos resultados de estas experiencias 
Para los estudiantes y docentes de Facultad de Ciencias fue una oportunidad 
de acercarse de forma integral a la realidad de las comunidades de las escue-
las involucradas (ámbitos urbano y rural). Además, para los estudiantes fue 
también una oportunidad de acercarse a la labor científica de forma temprana, 
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y en espacial a una de las funciones de la Universidad. También les permitió en-
frentarse a cómo pensar y abordar preguntas de investigación, resolver impre-
vistos que surgen en la práctica y vivenciar algunos aspectos que surgen en la 
práctica transdisciplinaria (por ej. el vínculo con otros actores no universitarios 
o las diferentes ‘costumbres’ institucionales). Para los docentes universitarios 
fue una oportunidad de vincularse con la sociedad desde lo profesional y desde 
lo educativo. En el caso del programa en Malvín Norte en especial, permitió un 
mayor acercamiento de la Facultad de Ciencias a sus vecinos, aspecto que fue 
destacado y valorado positivamente por muchos de los participantes.

Por parte de las escuelas y la comunidad rural que participaron de las ex-
periencias del Laboratorio Móvil se expresa la importancia de que ocurran este 
tipo de instancias, ya sea por el hecho de acercar actividades a un medio a 
priori aislado, o por el hecho de brindar nuevas herramientas para poder investi-
gar temáticas importantes para el medio, desarrollando una mirada más crítica 
sobre éste. Consideran que es una oportunidad única de poder estar en un 
laboratorio y abordar con otro enfoque, temáticas que habitualmente sólo pue-
den abordar de forma teórica. Destacan la importancia del equipamiento del 
laboratorio, tanto de equipos como de sustancias pues hay muchas actividades 
que ellos podrían hacer pero se ven limitados ya que no consiguen materiales. 

En el caso de la Plataforma Educativa de Ciencias en Malvín Norte, a pesar 
de algunas debilidades señaladas vinculadas con la logística (naturales por 
haber sido en 2016 la primera edición), en general la iniciativa fue valorada de 
forma muy positiva. Por otra parte, casi todos los participantes estimaron que 
estas actividades deberían seguir haciéndose con regularidad pues con ello, 
se podría mejorar el gusto de los niños y adolescentes por las ciencias y sería 
un disparador para que, al momento de continuar estudios superiores, opten 
por este camino. Además fue considerado que el enfoque dado a la actividad 
contribuye a desmitificar, desde temprana edad, algo muy arraigado en nuestra 
sociedad: que la ciencia está reservada para pocos.

Las maestras participantes señalaron como fortalezas o aspectos positivos 
que los proyectos sirvieron como disparadores o motivadores para despertar 
el interés de los niños por las ciencias naturales; las actividades fueron rele-
vantes por los contenidos propuestos (aunque en diferente medida); siempre 
es bueno que participe alguien de afuera de la escuela ya que “es importante 
acercar a otros actores”; y se trata de una oportunidad de aprendizaje tanto 
para los niños como para las maestras. Además, también fue destacado el en-
tusiasmo con el que trabajaron los docentes y estudiantes de Facultad de Cien-
cias. Una de ellas dijo que el intercambio con “otras cabezas te hace crecer” 
y con ello se potencia el crecimiento de los niños. Asimismo, varias maestras 
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manifestaron interés en contar con alguna instancia para reflexionar sobre lo 
que implica la extensión universitaria.

Un aspecto importante de señalar es que en ambos programas, el rol de faci-
litación del proceso realizado desde la Unidad de Extensión fue crucial, ya que se 
articularon diferentes aspectos de los Espacios de Formación Integral, desde la 
elaboración de las propuestas (incluidas cuestiones administrativas, gestiones 
de compras, logística, etc.), acompañamiento con conceptos teóricos (concepto 
de extensión y prácticas integrales, interdisciplina, aspectos socio-territoriales 
de cada caso, elementos para comprender algunos aspectos de la enseñanza 
escolar) hasta la coordinación de actividades con los docentes involucrados.

Reflexiones finales
Se considera que, tanto en la propuesta urbana como en la rural, se han al-
canzado exitosamente los objetivos planteados. Los programas han logrado 
generar diferentes espacios de trabajo colaborativo donde estudiantes (de dife-
rentes niveles), investigadores, educadores sociales, maestros y familias desa-
rrollaron de una forma amena e innovadora diferentes procesos de aprendizaje 
en ciencias. Entre ambos programas, se involucraron en proyectos de ciencias 
durante 2016, alrededor de 1700 escolares, 150 maestras/os de primaria, 
110 universitarios (entre docentes y estudiantes) y otros tantos allegados a los 
centros educativos que participaron. 

En el caso del LAM, éste tuvo un peso cualitativo muy fuerte, no solo para 
las instituciones que lo recibieron, sino también para los docentes y estudian-
tes que participaron. En el medio rural este tipo de acontecimiento es un punta-
pié muy fuerte tanto para las escuelas como para el entorno en general. Tiene 
un gran potencial, y es elemental mantener el contacto (como desde muchas 
escuelas se solicita), para que no sea sólo una jornada en la que se aborde una 
determinada temática, sino que sea una herramienta en la que los maestros se 
puedan apoyar, seguir con lo comenzado durante las jornadas del LAM, consul-
tar dudas, abordar temáticas de formas más dinámicas, etc.

Se puede señalar que el trabajo por proyectos permitió a los escolares in-
dagar y experimentar de primera mano y de forma lúdica; a las maestras/os 
les permitió abordar temas de ciencias de una forma diferente a la tradicional; 
y a los universitarios se les brindó la posibilidad de desarrollar propuestas 
pedagógicas diferentes a la tradicional docente-conocimiento, centrándose en 
los ejes docente-estudiante y estudiante-conocimiento. A su vez, estas prácti-
cas han contribuido al fortalecimiento del desarrollo armónico e integrado de 
las tres funciones universitarias a partir de la articulación de los procesos de 
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aprendizaje-enseñanza, enseñanza-investigación en un contexto de extensión. 
De esta forma, los Espacios de Formación Integral permiten una de las cuestio-
nes centrales de la Segunda Reforma, la curricularización de la extensión y de 
las prácticas integrales. Se plantea con ello la oportunidad de generar cambios 
profundos (pensando a largo plazo) en la forma de concebir y desarrollar los 
espacios curriculares vinculados a la sociedad, la relación docente-estudian-
te-conocimiento.

Por último, pero como nuevo punto de partida, se pueden esbozar algunos 
desafíos y oportunidades que permitan proyecciones futuras. En torno a los de-
safíos, se podrían señalar la importancia de aumentar la participación tanto de 
los estudiantes como de los docentes de la facultad. Si bien se alcanzaron mu-
chos escolares en estas primeras ediciones, lo cierto es que son muchos más 
los que aún no han podido participar. Desde el equipo docente de la Unidad de 
Extensión se están planificando diferentes estrategias de difusión e intercam-
bio, con el objetivo de dar a conocer los programas y de apoyar y fortalecer los 
procesos en curso. 

Se hace necesario además, propiciar espacios para la reflexión y el análisis 
conjunto (considerando para ello a todos los implicados en las prácticas), tanto 
de aspectos pedagógicos como metodológicos, en aras de aumentar la calidad 
de las propuestas en cada edición. Donde los procesos de extensión se con-
viertan en campos de aprendizaje e investigación.

Referido a las oportunidades, y de la mano de lo recién mencionado, se ob-
serva la potencialidad de generar nuevos conocimientos a partir de estas prác-
ticas, que permitan aportar al fortalecimiento de universidades al servicio del 
desarrollo humano sustentable. Así, las prácticas integrales y los procesos de 
extensión ofrecen la oportunidad de generar un conocimiento transdisciplinar, 
basado en el diálogo y el intercambio entre diferentes sectores de la sociedad 
para aportar al desarrollo de capacidades humanas. Se contribuiría con ello a 
la realización de sociedades más justas, equitativas, democráticas y plurales.
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Resumen
Enmarcados en una perspectiva de derechos humanos y en consonancia con 
la Convención Internacional de los derechos de las Personas con Discapacidad 
(CIDPCD), la Universidad Nacional del Litoral, desde el Programa UNL Accesible 
dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario, lleva adelante una po-
lítica de validación de derechos hacia el conjunto de aquellas personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad. Entendiendo que la educación, la for-
mación es el pilar fundamental para generar cambios y nuevas construcciones. 

Desde aquí, el Programa UNL Accesible, se propone  como objetivo general, 
transversalizar el concepto de la discapacidad en todas las esferas universita-
rias, intra muros y extra muros, como se pensaba hace unos años la Extensión 
universitaria. Desde allí es que entendemos que diseñando estrategias institu-
cionales que vinculen a la docencia y la extensión son parte de nuestra tarea.

En tal sentido, el Programa se propuso impulsar acciones que involucre a 
toda la comunidad universitaria, desde el personal no docente, estudiantes, 
graduados y docentes. Desde aquí se delinearon propuestas enmarcadas en el 
mejoramiento y fortalecimiento institucional, una de ellas fue generar espacios 
de capacitación transversalizando el concepto de Discapacidad y haciendo aún 
más presente la proyección hacia una universidad accesible.

Palabras clave
Discapacidad / Accesibilidad / Universidad
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Programa UNL Accesible: la formación en clave de - construcción 
El Programa UNL Accesible, se crea en el año 2006 en un contexto donde el con-
cepto de discapacidad, comenzaba a comprenderse desde otras perspectivas.

Impregnados por un modelo médico hegemónico, pero iniciando un camino 
hacia la construcción de nuevas miradas en torno a la discapacidad, es que el 
Programa UNL Accesible se pone en marcha, llevando adelante acciones con la 
finalidad de equiparar oportunidades. 

A diez años de su surgimiento, el Programa emprende una labor desde la 
perspectiva social, que reconoce a la discapacidad como un concepto que evo-
luciona y como tal, es producto de las relaciones sociales. En este sentido se 
han consideran, los principios fundamentales como la autonomía, la participa-
ción social, la inclusión de las personas con discapacidad. Saliendo del lugar 
de la discapacidad vista en el cuerpo del otro, sino pensada desde una produc-
ción y reproducción social, donde las diferencias deben ser aceptadas y generar 
una nueva mirada hacia el diseño de entornos accesibles. 

Hoy, consideramos necesario hacer explícito el proceso de fortalecimiento, 
transformaciones y logros alcanzados, así como la redefinición de la misión 
y objetivo general del Programa, que estén relación con el Plan de Desarrollo 
Institucional vigente que prioriza a la educación como una herramienta funda-
mental para promover la igualdad de oportunidades, asegurar una ciudadanía 
libre y culta, brindar mejores posibilidades a las generaciones futuras, posibilitar 
una mayor movilidad social, aportar a la generación de una cultura política y de-
mocrática y fortalecer el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos más 
vulnerables (PDI 2010-2019). 

El Programa cuenta con un equipo interdisciplinario que concibe a la disca-
pacidad como una construcción social dada en las relaciones y los valores que 
se establecen en la sociedad y aborda la accesibilidad física y, comunicacional 
generando acciones que permitan a las personas con discapacidad, ingresar, 
transitar y permanecer en un lugar de manera segura y autónoma.

Actualmente y a partir de una década de profundas transformaciones, el 
Programa UNL Accesible busca transversalizar su misión en la complejidad de 
la tarea institucional, atendiendo la heterogeneidad de situaciones y relaciones 
que se expresan en la vida académica y laboral de la comunidad universitaria 
en su conjunto y la comunidad en general.

El Programa UNL Accesible se constituye a partir del diseño estratégico de 
diferentes ejes de trabajo. Estos ejes se denominan: Calidad educativa y circu-
lación del conocimiento, Participación institucional y en redes, Trabajo y empleo 
e Investigación y extensión.
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A partir de éstos y en el marco del Plan de Formación para el Personal no 
docente UNL-APUL el Programa UNL Accesible se propone impulsar espacios 
que permitan debatir y aportar desde el paradigma social, a la construcción de 
nuevos espacios y que sean accesibles. 

En este sentido, se llevaron adelante propuestas de capacitación, denomi-
nadas: "Universidad, Discapacidad y Accesibilidad" y Lengua de Señas Argenti-
na (LSA) - Vínculo comunicativo.

Ambos cursos se brindan como instancias de formación, destinado al per-
sonal no docente de la universidad, con el objetivo de visibilizar la temática y 
pensar conjuntamente estrategias para abordarla, considerando todos los acto-
res de la comunidad universitaria.

Sin embargo, vemos que esto no resulta suficiente para transformar los sig-
nificados socialmente producidos en torno a la discapacidad. Por eso se torna 
relevante contribuir a instalar debates académicos y sociales que contribuyan 
a disputar esos significados y, por ende, el sentido de las prácticas sociales.

Universidad, Discapacidad y Accesibilidad
La conquista de los derechos de las personas con discapacidad no consistió 
en una lucha aislada y descontextualizada, sino que correspondió a un proceso 
histórico, político, económico, cultural y social en el cual se manifestó la movili-
zación de diversas minorías, en pos de garantizar el reconocimiento de los Dere-
chos Humanos. En este proceso se transformaron las formas de ver y concebir 
a la discapacidad.

La perspectiva bio-médica y la perspectiva socio-política se constituyeron 
como recortes de análisis al abordar la discapacidad como una categoría mé-
dica, social y política aunque tempo-espacialmente en momentos históricos 
diferentes. Por un lado se pusieron en juego prácticas de control, clasificación 
y regulación y por otro, la lucha por la posibilidad de elección, potenciación y 
acceso a los derechos.

Ambas perspectivas no se hallan en estado puro, sino que coexisten gene-
rando controversias, disputas por los significados, los valores, las prácticas, 
las instituciones, los recursos, entre otros, tornando la producción social de la 
discapacidad como una temática de interés para investigar.

- La perspectiva bio-médica:
El surgimiento del capitalismo implicó una transformación de los medios de 

producción que hasta el momento, en las economías feudales, no habían teni-
do impacto sobre las estructuras causantes de discapacidad.

http://linguisticaenelispee.files.wordpress.com/2013/06/massone-y-machado_cap2.pdf
http://linguisticaenelispee.files.wordpress.com/2013/06/massone-y-machado_cap2.pdf
http://linguisticaenelispee.files.wordpress.com/2013/06/massone-y-machado_cap2.pdf
http://linguisticaenelispee.files.wordpress.com/2013/06/massone-y-machado_cap2.pdf
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Los diseños económicos precapitalistas no exigían en sí mismos condicio-
nes de salud específicos. Con la aparición de la fábrica, a muchas personas 
con discapacidad se las evaluó negativamente y fueron segregadas de dicho 
proceso por no ajustarse al nuevo sujeto productivo que se requería. Este suje-
to debía ser sano y poseer la mayor capacidad de producción posible. 

En este sentido, la discapacidad se empieza a constituir como una categoría 
importante en tanto ofrece un status social legitimado para aquellos sujetos 
definidos como "incapaces de trabajar" en oposición a aquellos clasificados 
como no dispuestos a hacerlo.

El capitalismo trajo aparejado problemas para el orden social al establecer 
nuevas relaciones sociales desde la clasificación y el control, es decir, desde 
la demarcación social de la población en sujetos productivos e improductivos.

Emerge así, la perspectiva bio-médica como respuesta a las estructuras del 
poder político-económico y a la supuesta improductividad de las personas con 
discapacidad, quedando éstas sometidas a un sistema de opresión ideológica-
mente diseñado desde los modelos de producción capitalista.

Desde esta perspectiva y con mayor énfasis en el siglo XX, la discapacidad 
se considera un "problema de salud", un objeto de corrección en el marco de 
la mirada bio-médica. Desde la misma, la discapacidad está dada en la natu-
raleza, en el cuerpo de los sujetos y debe ser corregida, normalizada. En este 
contexto, la "utilidad" de los discapacitados no es su capacidad de producir 
plusvalía sino su posición de objeto de corrección de la medicina.

En 1980, la Organización Mundial de la Salud aprueba un instrumento que 
-por primera vez- conceptualiza la discapacidad como un fenómeno que incluye 
diversas causas y situaciones que hasta el momento habían sido pensadas 
por separado: la ceguera, el retraso mental, la sordera, la "invalidez". En ese 
documento, la discapacidad es entendida como:

"Toda disminución (restricción) o ausencia (debida a una deficiencia) de la ca-
pacidad de realizar una actividad en la forma o dentro de un margen que se 
considera normal para un ser humano. La discapacidad sería así el resultado 
de la incidencia de una deficiencia que restringe o anula las habilidades de 
una persona para desarrollar una actividad considerada normal dentro de su 
contexto sociocultural". (CIDDM, 1980)

El discurso médico parte de la enunciación de las causas y las expresiones 
corporales del cuerpo discapacitado y lo hace a través de su diagnóstico mé-
dico, fundado en la existencia de un déficit o carencia y desde la noción de la 
tragedia médica, con un trasfondo de la ideología de la normalidad. 
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En ese contexto, las prácticas de asistencia y rehabilitación dirigidas a este 
grupo social pretendían "normalizar" a quienes no se adapten o cumplan con 
los parámetros establecidos y legitimados, produciendo redituables sistemas 
de control social y el estancamiento del desarrollo del movimiento de personas 
con discapacidad en el proceso de reivindicación de sus propios derechos.

La característica fundamental de esta perspectiva es la sustitución de la vo-
luntad del individuo, inhabilitado para tomar las decisiones sobre su propia vida. 
En este sentido, las políticas sociales diseñadas desde esta perspectiva están 
pensadas para la mera compensación individual o la segregación y reclusión en 
instituciones similares a las tradicionales (educación especial, trabajo protegido).

Por lo tanto, las intervenciones profesionales e institucionales van a reforzar 
las relaciones de dependencia de las personas con discapacidad con respecto 
a sus familias, profesionales y a dichas instituciones.

- Ideología de la normalidad:
El concepto de normalidad representa aquellos valores que han terminado 

por imponerse en una comunidad y en un momento determinado. Se puede 
decir, que la formación de la normalidad es el resultado y la representación de 
un ejercicio de poder.

Lo normal se instaura así como "regla" que se delimita, ya sea por su carác-
ter ideal visto como perfección, o por su carácter de media estadística basada 
en la repetición de los casos, es decir, como cuestión de medida, de cantidad.

Lo normal aparece como un concepto difuso y difundido, escurridizo, que ca-
lifica negativamente aquello que no cabe en la "totalidad", aquello que hay que 
"repeler" o "enclaustrar". Por lo tanto, quienes no se ajusten a los parámetros 
establecidos, serán desplazados como sujetos, fetichizados como objetos de 
corrección, de asistencia y control social.

La ideología de la normalidad se presenta, en este sentido, como producto 
de ciertas relaciones de desigualdad que posibilita a un grupo instalar ciertos 
criterios hegemónicos, que aparecen como únicos e incuestionables, delimitan-
do qué es, qué no es, cómo actuar, pensar, modos de ser y estar en el mundo.

Dicha ideología resulta una categoría clave para establecer demarcaciones 
sociales: normalidad/anormalidad, sano/enfermo, permitido/prohibido. Estos 
binomios han alcanzado a lo largo del tiempo diversas expresiones y caracte-
rísticas, pero es persistente la continuidad del valor positivo que adquiere el 
primer término del par, por sobre el segundo que se identifica como antivalor, 
de manera subordinada.

La normalidad se constituye como una categoría que favorece la clasifica-
ción, reglamentación y ubicación a los sujetos con la pretensión de configurar-
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los como sujetos disciplinados y productivos. La demarcación social que se 
realiza a partir del par normal/anormal deja marcas estigmatizantes en éstos, 
por lo cual se ven perjudicados integralmente.

La ideología de la normalidad se impone desde los criterios estadísticos, de 
medida social, y los funcionales, de competencia y utilidad. Se reconocen deter-
minados profesionales e instrumentos de evaluación para saber si los sujetos 
se adaptan a los parámetros establecidos. Las evaluaciones de normalidad se 
objetivan en diagnósticos profesionales, a partir de los cuales se especifican 
detalladamente las cualidades y las imposibilidades venideras del sujeto. Los 
diagnósticos de manera exhaustiva demarcan lo que no puede y lo que le falta 
al sujeto. De este modo, se torna en un individuo tóxico, desconocido, conta-
gioso y patológico.

La normalidad y anormalidad para Foucault  se constituyen como conceptos 
que no sólo aparecen constituidos socialmente a través de la historia, sino que 
han sido constituyentes de lo social, en tanto tienden a establecer líneas divi-
sorias al interior de las relaciones sociales.

- La perspectiva socio-política
En las últimas décadas emerge, la perspectiva socio-política que concibe a 

la discapacidad como una construcción social dada en las relaciones y los valo-
res que se establecen en la sociedad. La discapacidad es un concepto variable 
de acuerdo a circunstancias sociales, tiempos, culturas y territorios determina-
dos. Por lo tanto no se define por la condición médica sino que existe a partir 
del disvalor que le asigna la sociedad a dicha condición.

En este sentido, la discapacidad será abordada desde los modos en que las 
sociedades diseñan y construyen entornos físicos y sociales que representan 
una barrera para la plena participación social y desarrollo del movimiento de 
personas con discapacidad en la reivindicación de sus propios derechos. 

Las organizaciones sociales de y para personas con discapacidad, inscriptas 
en esta perspectiva, principalmente van a plantear la reivindicación de la auto-
nomía, la vida independiente y la participación social. En este sentido, alcanzar 
la autonomía resulta una precondición para que las personas con discapacidad, 
desde un rol protagónico, ejerzan y exijan el acceso a sus propios derechos.

La perspectiva socio-política busca desplazar la discapacidad como "proble-
ma individual" ubicándola en la sociedad, sosteniendo que es la misma la que 
discapacita a la persona. 

En mayor o menor medida el desarrollo y la participación social de las perso-
nas con discapacidad tienen que ver con el nivel de reconocimiento alcanzado.
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A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han sido discrimina-
das principalmente, desde la negación de oportunidades educativas y de acceso 
al empleo. También al acceso a la vivienda, el transporte público, la información, 
acceso a lugares y servicios públicos.

En este sentido, la perspectiva socio-política de la discapacidad ha dado 
origen a un movimiento centrado en el ejercicio de los derechos humanos y en 
el protagonismo directo de sus referentes en la reivindicación de su dignidad.

Los movimientos de personas con discapacidad, emergentes en las últimas 
décadas, brindan una evaluación crítica de la sociedad, como parte de un con-
flicto entre un sistema de dominación y nuevas formas de opresión a las que 
se oponen, representándose a sí mismos dentro de los ámbitos de decisión 
como un colectivo social. Otra característica de la lucha de las personas con 
discapacidad, ha sido el reclamo por un lugar dentro de los ámbitos de las lu-
chas generales, persiguiendo la necesidad de globalizar los derechos humanos 
de todos los grupos vulnerados.

Esta ha sido una de las razones principales por las cuales se logró un cam-
bio fundamental en la constitución de la agenda política, cuyo resultado fue 
una convención internacional en Naciones Unidas, la cual claramente ha sido 
gestada, promovida e impulsada, por el movimiento de la discapacidad.

La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), 
a la que nuestro país adhirió en 2008, se presenta como una oportunidad para 
avanzar en las reformas políticas necesarias para alcanzar la vida autónoma de 
las personas con discapacidad. Particularmente, en su artículo 19, la CDPD es-
tablece "el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comu-
nidad", lo que supone un cambio profundo en los lineamientos de las políticas 
públicas existentes.

La CPCD marca un antecedente relevante ya que fue la primera vez que 
las organizaciones no gubernamentales de y para personas con discapacidad 
participaron activamente en la formulación de un tratado de protección a los 
derechos humanos. Se presenta como una oportunidad para avanzar en las 
reformas políticas necesarias para alcanzar la vida autónoma que las personas 
con discapacidad reclaman. 

El propósito rector de la misma es promover, proteger y garantizar el disfru-
te pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos por las personas 
con discapacidad. Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la 
accesibilidad, autonomía, libertad de movimiento, salud, educación, empleo, 
habilitación y rehabilitación, participación en la vida política e igualdad y no 
discriminación. Asimismo,  perfila un cambio en el concepto de discapacidad, 
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siendo ésta el resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y 
los obstáculos tales como barreras físicas y actitudes imperantes que impiden 
su participación plena en la sociedad.

"La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interac-
ción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud 
y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás". (CPCD Preámbulo, Inc. e; 2006)

"Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás." (CPCD Art. 1; 2006)

Aproximarse a los marcos normativos y perspectivas teóricas de los mode-
los vigentes de la discapacidad, a la vez que generar un espacio de reflexión 
acerca de la accesibilidad para las personas con discapacidad en el ámbito 
universitario son los principales resultados de estas propuestas.

Los cursos constan de cuatro (4) encuentros presenciales y 3 (tres) encuen-
tros virtuales. Se han dictado en diferentes espacios de la universidad; Ateneo 
(Bv. Pellegrini 2750), aulas de ciudad universitaria y de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Esperanza. Los encuentros virtuales se realizan a través del Cam-
pus Virtual de la UNL.

Entre los participantes contamos con personal no docente de: Jardín "La 
Ronda", Escuela Primaria, Rectorado, LT10, Secretaría de Bienestar Universita-
rio, Consorcio ciudad universitaria, Programa Universidad y Trabajo y FIQ. Asimis-
mo, participaron personas contratadas de Atención al estudiante de la Secre-
taría de Bienestar Universitario. Esta particularidad favoreció el intercambio de 
experiencias y estrategias de abordaje de la temática en el ámbito universitario.

Lengua de Señas (LSA) - vínculo comunicativo
En la misma línea, El Programa UNL Accesible, lleva adelante propuestas que 
tienen que ver con la formación y difusión de la Lengua de Señas Argentina 
(en adelante LSA), entendiendo que el reconocimiento de la diversidad cultural 
implica destruir el tipo de humanismo eurocéntrico y evolucionista llamado “ci-
vilización” que es tan celebrado, y construir una nueva civilización, una nueva 
cultura influenciada por todas las culturas. Babel no es más un castigo divino, 
sino el reconocimiento de la creatividad y libertad humanas. Cada cultura debe-
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rá en cierta manera cambiar pero no mezclándose o siendo subyugada por una 
única cultura, sino reconociendo las diferencias, la validez de otras culturas, y 
descubrir así un campo común en el nuevo espacio intercultural creado, lugar 
donde la comunicación intercultural, la accesibilidad, el reconocimiento de la 
otredad, la justicia y la cooperación sean posibles.

En consonancia con el PDI (2010-2019) "Nos proponemos una universidad 
que genere y gestione propuestas académicas dinámicas, flexibles y de calidad 
destinada a formar ciudadanos críticos, con sólida formación profesional, apti-
tud emprendedora". (PDI 2010-2019) 

La propuesta de cátedra optativa o electiva, como así también los espacios 
de capacitación permanente de LSA,  implica pensar,  no sólo en enriquecer las 
propuestas académicas de los estudiantes, sino que también busca poner en 
valor aquellas lenguas como es la  LSA,  que todavía aún hoy no se consideran 
dentro del estatus de  lenguas oficiales.

Así mismo esta propuesta pretende dar cuenta del valor simbólico de un 
grupo hablante de la LSA, la comunidad Sorda, y quienes por ser idóneos son 
los considerados "instructores" - transmisores de su propia lengua y cultura. 
Siendo requisito sine qua non, que la enseñanza esté a cargo de un nativo idó-
neo de la lengua y miembro activo de la comunidad.

Desde el modelo socio-antropológico como menciona Massone, Simón y 
Druetta (2003 p.22) la sordera implica considerar al sordo no como un individuo 
portador de una patología que debe ser rehabilitado sino como miembro de una 
cultura distinta con su propia lengua, que a partir de ella, vehiculiza una concep-
ción de mundo diferente.

Pensar en la LSA al nivel de cualquier lengua, como el inglés, francés, ita-
liano, etc. que son parte de las ofertas académicas, es habilitar un escenario 
donde la diversidad de lenguas circule y así el conocimiento.

- La LSA y la Comunidad Sorda
Las personas Sordas son miembros reales o potenciales de una comuni-

dad lingüística minoritaria donde la audición -y por ende la falta de audición- no 
juegan ningún papel significativo ya que no define su membrecía a dicho grupo. 
Las personas Sordas no juzgan a sus pares por cuánto más o menos oye, sino 
por el uso cotidiano en la interacción comunicativa de la Lengua de Señas Ar-
gentina o LSA y por una visión positiva de sí mismos como miembros de una 
comunidad lingüística. Esta concepción socio-antropológica (Massone, Simón y 
Druetta, 2001) implica considerar a las personas Sordas como miembros de 
una cultura distinta con su propia lengua que en este caso no es hablada sino 
señada. Puesto que una lengua vehiculiza una concepción de mundo diferente, 
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las personas Sordas poseen una cultura distinta producto de una interacción 
particular y del hecho de percibir el mundo de una manera especial. Se carac-
terizan, pues, por poseer una cultura eminentemente visual.

Los miembros reales de la comunidad lingüística Sorda son las/os hijas/
os Sordas/os de padres Sordas/os que actúan como agentes socializadores 
a la lengua y a la cultura en el contexto de la comunidad y de las escuelas 
especiales -son los traductores de la escuela entre las/os hijas/os Sordas/os 
de padres oyentes y el maestro aún dentro del aula. Los miembros potenciales 
son los hijas/os Sordas/os de padres oyentes, quienes, obviamente, se en-
cuentran en una situación de total desventaja frente a las/os hijas/os Sordas/
os de padres Sordas/os.

La Lengua de Señas Argentina como Lengua Natural, desde la lingüística 
chomskeana (Chomsky, 1956) que sentó las bases que legitiman la inclusión 
del análisis de las lenguas de señas de las personas Sordas dentro de su es-
fera de conocimiento y es así como comienza un estudio lingüístico sistemático 
de estas lenguas -hoy extendido a casi todos los países del mundo. La estructu-
ra subyacente del lenguaje es independiente de la modalidad o canal de expre-
sión: auditivo-vocal, gráfico-visual y viso-espacial. La lengua hablada, la lengua 
escrita y la lengua de señas remiten a tres canales diferentes pero igualmente 
eficaces de transmisión y recepción del lenguaje. Es, entonces, el habla solo un 
medio de expresión y las señas un código alternativo, cuando falta el sentido 
de la audición. A partir del descubrimiento de lenguas que se instancian en dife-
rente modalidad se separa la estructura subyacente del lenguaje de los efectos 
superficiales de la modalidad (Bellugi y Studdert- Kennedy, l980). Por lo tanto, 
no hay ser humano sin lenguaje, no hay ser humano sin lengua.

La investigación en lingüística de la lengua de señas durante el último cuar-
to de siglo ha revelado pues que la organización abstracta del lenguaje humano 
no es específica del canal. A pesar de que la modalidad viso-espacial puede 
aportar medios para expresar la información significativamente distintos y cua-
litativamente únicos, la esencia del sistema cognitivo humano que subyace a la 
capacidad lingüística permite tanto las lenguas habladas como las lenguas de 
señas -invención de las personas Sordas desde el comienzo de la humanidad. 
La investigación sobre los aspectos compartidos por ambas lenguas y las ca-
racterísticas idiosincrásicas de cada una provee el medio de elucidar la natura-
leza de la capacidad lingüística humana. La contribución potencial del estudio 
de las lenguas de señas para la teoría lingüística es un hecho reconocido.

La Lengua de Señas Argentina (LSA) es una lengua natural que posee todas 
las propiedades que los lingüistas han descripto para las lenguas humanas, 
una estructuración gramatical tan compleja como la de toda lengua hablada 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

y la misma organización estructural que cualquier lengua de señas. La forma 
superficial en que dicha estructuración se manifiesta está influida por la moda-
lidad viso- espacial en que esta lengua se produce (Massone, 1993; Massone y 
Machado, 1994; Massone, D´Angelo, Druetta y Lemmo, 2009; de Bin, Massone 
y Druetta, 2011; etc.).

El objetivo de estas propuestas  es  aportar a la reflexión y al reconocimien-
to de la Lengua de Señas (LSA) como lengua natural de la comunidad Sorda.  

Favorecer el despliegue de la capacidad expresiva del cuerpo y del rostro, el 
dominio y control del espacio tridimensional, la habilidad manual y la ampliación 
del campo visual, propias de un acto comunicativo. Como así también, iniciarse 
en el manejo de una lengua con características específicas, viso- gestual, que 
permita generar un vínculo comunicativo con personas Sordas.

Haciendo hincapié en una universidad como un espacio de democratización 
de la educación y transformadora, el Programa UNL Accesible se propone seguir 
diseñando propuestas que den respuesta a los contextos y/o necesidades  so-
ciales, fortaleciendo el trabajo en conjunto con instituciones de la sociedad civil.

Teniendo como eje los tres pilares fundamentales que son docencia, exten-
sión e investigación, involucrando a la comunidad universitaria en la temática de 
la discapacidad y accesibilidad. Desde  la docencia,  generando acciones que 
enriquezcan al debate y a las producciones académicas  en torno a la discapaci-
dad, desde una mirada social. Estableciendo redes de trabajo colaborativo con 
instituciones que aporten a la extensión universitaria y promuevan el diálogo 
participativo. Y por último la investigación, generando nuevas formas de conoci-
miento  y reconocimiento en materia de discapacidad y derechos humanos.
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Resumen
Lograr la accesibilidad en el uso de entornos y objetos no sólo es una necesi-
dad para las personas con discapacidad, para los adultos mayores, los niños, 
los obesos o las mujeres embarazadas, sino un beneficio para todos. Mejorar la 
calidad de vida de las personas es un desafío que desde la asignatura Diseño 
del Hábitat Accesible se pretende trabajar. 

En ese sentido, el objetivo de esta presentación es dar a conocer dicha 
materia que, desde el año 2016, forma parte de la oferta académica para los 
estudiantes avanzados de las siete carreras de la FADU - UBA. 

La asignatura busca acercar la temática de la accesibilidad a los estudian-
tes para promover la reflexión en torno a una problemática poco abordada como 
es la educación del diseño inclusivo en la constitución del hábitat.

Diseño del Hábitat Accesible, Cátedra Wengrowicz, es una asignatura cuatri-
mestral, optativa para todas las carreras de la Fadu, de cuatro horas de carga 
horaria semanales (60 horas), que se ofrece en el segundo cuatrimestre. Me-
diante el trabajo interdisciplinario y con la metodología pedagógica propuesta 
por las Prácticas Sociales Educativas1 se realizan actividades de aprendizaje y 
servicio alternando la actividad dentro del aula con el trabajo en territorio junto 
a organizaciones sociales. 

El campo territorial donde los estudiantes anclaron sus proyectos fueron: 
el Instituto IREP, el Instituto Lanari, el campo de deportes de la UBA y en el 
jardín de infantes de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. El trabajo con 
estas organizaciones permitió concretar proyectos reales entre los que se des-
tacan variados elementos de apoyo para la atención y/o rehabilitación de los 
pacientes, el diseño de espacios accesibles, el desarrollo de piezas gráficas y 
audiovisuales de diseño inclusivo, etc. El Diseño Universal como rector en las 

1) En esta materia se implementa, la resolución del Consejo Directivo de la UBA 3653/11 que 
reglamenta la resolución 520/10 sobre el Programa de Prácticas Sociales Educativas. http://
www.uba.ar/archivos_uba/2011-11-23_res%203653.pdf 

mailto:wengrowicz@yahoo.com.ar
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propuestas de diseño y la Ergonomía como herramienta favorecieron la equipa-
ración de oportunidades, mejorando la calidad de vida de los pacientes, como 
también, optimizando el ámbito laboral de las personas que allí trabajan.

La experiencia permitió que se identificaran y plantearan problemáticas y 
necesidades relacionados con la accesibilidad, la variabilidad humana y con 
problemas relacionados con el hábitat vinculados con la práctica profesional 
del diseño. Se realizaron propuestas de resolución de diseño integral que se 
entregaron a la comunidad.

La inserción de esta asignatura al currículum de la FADU permitió promover la 
educación del diseño inclusivo, logró sensibilizar a los estudiantes en la toma de 
conciencia sobre la inclusión de las personas con discapacidad ampliando sus 
horizontes desde el pensamiento y el compromiso como futuros profesionales.

Palabras clave
Inclusión / Accesibilidad / Diseño / Hábitat / Prácticas sociales /Discapacidad
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Introducción
Lograr la accesibilidad en el uso de entornos y objetos no sólo es una necesi-
dad para las personas con discapacidad, para los adultos mayores, los niños, 
los obesos o las mujeres embarazadas, sino un beneficio para todos. Mejorar la 
calidad de vida de las personas es un desafío que desde la asignatura Diseño 
del Hábitat Accesible se pretende trabajar. 

En ese sentido, el objetivo de esta presentación es dar a conocer dicha 
materia que, desde el año 2016, forma parte de la oferta académica para los 
estudiantes avanzados de las siete carreras de la FADU - UBA. La asignatura 
busca acercar la temática de la accesibilidad a los estudiantes para promover 
la reflexión en torno a una problemática poco abordada como es la educación 
del diseño inclusivo en la constitución del hábitat.

Diseño del Hábitat Accesible, Cátedra Wengrowicz, es una asignatura cuatri-
mestral, optativa para todas las carreras de la Fadu, de cuatro horas de carga 
horaria semanales (60 horas), que se ofrece en el segundo cuatrimestre. Me-
diante el trabajo interdisciplinario y con la metodología pedagógica propuesta 
por las Prácticas Sociales Educativas2 se realizan actividades de aprendizaje y 
servicio alternando la actividad dentro del aula con el trabajo en territorio junto 
a organizaciones sociales. Comenzó el primer curso en Agosto de 2016 con 
8 docentes, 85 inscriptos de todas las carreras de la Facultad y 15 alumnos 
extranjeros del programa de intercambio. El campo territorial donde los grupos 
interdisciplinarios de estudiantes anclaron sus proyectos fueron: el IREP, el 
Instituto Lanari, el Campo de Deportes de la UBA y el jardín de infantes de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. El trabajo con estas organi-
zaciones permitió concretar proyectos reales entre los que se destacan variados 
elementos de apoyo para la atención y/o rehabilitación de los pacientes, el 
diseño de espacios interiores y exteriores accesibles, el desarrollo de piezas grá-
ficas y audiovisuales de diseño inclusivo, etc. El Diseño Universal como rector 
en las propuestas de diseño y la Ergonomía como herramienta favorecieron la 
equiparación de oportunidades, mejorando la calidad de vida de los pacientes, 
como también, optimizando el ámbito laboral de las personas que allí trabajan.

Fundamentos de la asignatura
Es poco frecuente tratar el tema de Discapacidad en las carreras de Diseño de 

2) En esta materia se implementa la resolución del Consejo Directivo de la UBA 3653/11 que 
reglamenta la resolución 520/10 sobre el Programa de Prácticas Sociales Educativas. http://
www.uba.ar/archivos_uba/2011-11-23_res%203653.pdf 
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la facultad. Un interrogante sería cómo se puede favorecer y enriquecer la for-
mación de los diseñadores respecto a la accesibilidad, física y comunicacional?

Este tema relevante y actual, forma parte del currículum, como asignatura 
optativa para las diferentes carreras de diseño de la facultad. Se plantea una 
modalidad de trabajo interdisciplinario que da cuenta del compromiso social y 
atiende a los derechos humanos. En la práctica de la enseñanza del diseño de 
productos y de entornos, se puede abordar el concepto de accesibilidad desde 
la anticipación y la prevención: desde la formulación del programa de diseño, 
que plantea los requerimientos y aspectos ergonómicos a tener en cuenta para 
la resolución de un problema de diseño. Respecto a la accesibilidad, Seda 
(2014) plantea que se trata de un medio fundamental que promueve la igual-
dad de oportunidades para las personas con discapacidad, ya que se refiere 
a la libertad de elección en tanto a la forma de intervenir, abordar, informar o 
hacer uso de una situación determinada.

Resulta crucial que los estudiantes reconozcan la interfase como ámbito 
principal en el cual centrarse. Bonsiepe (1999:17) sostiene que la manera de 
interactuar entre el hombre, los objetos y el entorno vuelve accesible el carácter 
instrumental de los objetos y el contenido comunicativo de la información. La 
accesibilidad en la comunicación para una persona con discapacidad es una 
ventaja para todos, no sólo para ésta. Lo mismo sucede con la usabilidad de 
los objetos o la accesibilidad al medio físico.

Relevancia de la propuesta 
Se ahonda en la relación entre el hombre, su entorno y los objetos con los que 
interactúa para poder realizar diversas actividades de la vida cotidiana que cons-
tituyen al hábitat. Todos tenemos derecho a elegir, usar y disfrutar los objetos y 
espacios que nos rodean de manera autónoma. En el Preámbulo de la Conven-
ción Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 
26.378, sancionada y promulgada en el año 2008, se reconoce a la Discapa-
cidad como un "concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre 
las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de con-
diciones de los demás." En tanto "el propósito de la convención es promover, 
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con dis-
capacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente."

Esta propuesta adhiere al modelo social de la discapacidad, que se centra en el 
entorno. El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades y derechos para 
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todas las personas que utilizan espacios y objetos en la vida diaria. Abordando 
las diversas instancias y contextos del hábitat, tales como vivienda, alimen-
tación, higiene, vestimenta, transporte, recreación, trabajo, deportes, turismo, 
etc. Lograr la accesibilidad en el uso de objetos y entornos no es sólo una 
necesidad para las personas con discapacidad, sino un beneficio para todos. 
Mejorar la calidad de vida es el desafío y es posible a través del diseño. 

Objetivos
 - Sensibilizar a los estudiantes para que se involucren con las problemá-

ticas de las personas con discapacidad y reconozcan así la importancia 
de la accesibilidad

 - Generar conciencia acerca de la necesidad de pensar el diseño desde 
la inclusión

 - Brindar herramientas para el abordaje de la accesibilidad física y comu-
nicacional en la formación de los diseñadores

 - Comprender la importancia de los aspectos ergonómicos, desde la pre-
vención, en la etapa del programa del proyecto para el desarrollo de 
espacios y productos

 - Desarrollar la capacidad crítica y reflexiva de los estudiantes  
 - Articular saberes de las distintas áreas proyectuales a través de la reali-

zación de trabajos prácticos 
 - Favorecer el trabajo interdisciplinario y colaborativo
 - Promover prácticas profesionales responsables y comprometidas con la 

sociedad 
 - Favorecer la toma de decisiones respecto de problemas sociales vincu-

lados con la discapacidad
 - Articular actividades de aprendizaje y servicio a través de las prácticas 

sociales educativas en diálogo con la comunidad
 - Potenciar el compromiso y la responsabilidad del estudiante con su pro-

pio aprendizaje

Metodología 
Las líneas de acción que permiten acortar las distancias entre la actividad aca-
démica y las necesidades reales de la sociedad en la cual estamos insertos son:

 - Trabajo en taller y en territorio.
 - Diálogo con la comunidad.
 - Propuesta interdisciplinaria y consensuada entre los diferentes actores.
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Se establece una metodología pedagógica que permite articular actividades 
de aprendizaje, de sensibilización y de servicio a través de las Prácticas Sociales 
Educativas (PSE). Con el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como estrate-
gia, se hace mayor énfasis en el aprendizaje y se motiva a los estudiantes para 
que puedan responsabilizarse aún más de su propio aprendizaje, potenciando 
en los mismos la capacidad para aplicar de manera creativa diversos conoci-
mientos y técnicas en la resolución de problemas que afectan a la comunidad.

Se dividió al curso en tres comisiones con 2/3 docentes interdisciplinarios 
y se conformaron grupos de trabajo de 10 alumnos de las diferentes carreras. 
Se partió del análisis, relevamiento, investigación y reflexión de situaciones pro-
blemáticas de accesibilidad y variabilidad humana en relación al diseño de los 
espacios y objetos. Los estudiantes realizaron relevamientos y entrevistaron a 
las autoridades de los diferentes lugares, esto permitió determinar un diagnós-
tico que los llevó a realizar un programa de necesidades consensuado con los 
responsables del sitio. Luego realizaron propuestas de diseño integrales presen-
tando documentación técnica, láminas, maquetas, prototipos y presupuestos. El 
trabajo fue grupal, para potenciar el aprendizaje colaborativo e interdisciplinario. 
El docente actuó como tutor, guía y facilitador ya que les ofrecía oportunidades 
de reflexión y experimentación a los alumnos. Los alumnos fueron protagonistas 
en relación con el aprendizaje: comprometidos con el proceso de producción del 
conocimiento al intervenir la información disponible en forma autónoma.

1. UBA Centro de DEPORTES - Ciudad Universitaria
Dialogando con las autoridades del Campo de Deportes de la UBA, se detec-
taron como problemáticas la falta de señalización del campo en general y la 
falta de accesibilidad de los caminos. La temática se centró en la accesibilidad, 
señalización y la inclusión de deportistas, familiares, docentes, no docentes 
en el Campo. Se propuso: Identificación y señalización del Acceso principal al 
Campo de Deportes como acceso único; identificación y señalización de los 
Campos Norte y Sur; identificaciones y señalización de canchas por medio de 
carteles gráficos e incorporando audios y luces. Rampas y barandas en cami-
nos con desniveles, accesibilidad en los caminos para circular con seguridad en 
sillas de ruedas, con carritos de bebés, personas ciegas, adultos mayores. Se 
realizaron diseños para carteleras de información en la recepción y se planteó 
un plano háptico incluyendo el sistema braille. Se investigó la propuesta de 
adaptar canchas para básquet, futbol, vóley para personas con distintas disca-
pacidades. Se diseñaron cuatro Nodos accesibles cerca de las canchas, con 
baños, máquinas de autoservicios de bebidas y alimentos envasados y con un 
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espacio de estar en sombras a través de pérgolas y  se diseñó el  equipamiento 
exterior de bancos y mesas

2. Mi Pequeña Ciudad: Jardín Maternal Infantil de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales - UBA
Junto a la comunidad educativa del Jardín se acordó trabajar en áreas vincu-
ladas a infraestructura, comunicación y material didáctico. Operativamente el 
grupo de estudiantes se dividió en dos subgrupos; uno de ellos tomó el área 
interior y el otro el área exterior o zona de juegos. 

En el área interior: Las acciones se sintetizan en 3 ejes: el acústico;  el 
didáctico y la señalética. Con el fin de aislar parte de los sonidos y ruidos la 
propuesta final consistió en realizar un panel acústico móvil con el fin de divi-
dir el espacio entre la zona de biblioteca y la zona del patio de juego, con una 
tecnología muy sencilla y económica. A nivel didáctico diseñaron un juego que 
propone el uso de los 5 sentidos al que denominaron Rombi. La propuesta de 
la señalética tuvo el fin de ordenar la comunicación a la vez que ser una guía 
a personas con problemas de visión. Para esto diseñaron piezas de vinilo ad-
heridas al suelo para que los niños puedan guiarse, ya sea por los colores, las 
formas o los relieves. 

En el área del exterior: se detectaron problemas en cuanto a la seguridad 
en el  recorrido que los niños y los docentes realizan para trasladarse desde 
el interior del edificio hasta la zona de juegos, ya que deben atravesar un gran 
estacionamiento y no tienen veredas ni caminos seguros por donde circular; 
asimismo, en el área de recreación se detectaron varias deficiencias. Las ac-
ciones que el grupo de DHA se sintetizan en 4 ejes: circulación, equipamiento 
didáctico y puesta en valor del espacio de usos múltiples. En consecuencia, y 
siguiendo con el concepto rector de trabajar con los sentidos, se diseñó una 
nueva circulación hasta la zona de juegos y un plan integral que rediseña todo 
el lugar, contemplando las normas apropiadas para personas con discapacidad 
motora o visual; se diseñaron y materializaron los siguientes prototipos: juegos 
infantiles inclusivos -que completarán los ya existentes- y elementos para una 
huerta. Además, se propuso el rediseño de una construcción existente para 
convertirla en SUM, materializando planos y maquetas.

3. IREP Instituto de Rehabilitación psicofísica
Se trabajó en propuestas de diseño que dieran soluciones inclusivas a diversas 
problemáticas detectadas a través de la observación y análisis, de intercam-
bios con los profesionales, entrevistándose con pacientes y familiares. Los 
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destinatarios de estas propuestas no eran sólo pacientes, sino también los 
profesionales, familiares, acompañantes, etc.: la comunidad en su conjunto. 

Kinesiología: Las acciones se centraron en: el acceso al área, la espera, la 
organización de los elementos de rehabilitación y la señalética. Se proyectó un 
acceso inclusivo con estacionamiento, se acortaron las distancias de recorrido, 
se distribuyeron espacios contemplando el ingreso de pacientes, profesiona-
les y servicios de limpieza, se incorporaron rampas, barandas y texturas en el 
solado. Se reorganizó la sala de espera, utilizando asientos y apoyos isquiáti-
cos, demarcando el solado con texturas y colores. Además se realizó un video 
Institucional con imágenes claras con contraste, con intérprete de lengua de 
señas, subtítulos y audio. Se diseñaron mobiliarios para contener y organizar 
elementos utilizados para la rehabilitación y para ortesis. Se contempló tanto 
el uso por parte de los profesionales como de los pacientes. Se reordenó la co-
municación mediante una nueva señalética, mejorando la legibilidad mediante 
la ubicación, la paleta cromática (contraste y claridad) y la tipografía. 

Odontología: El grupo priorizó resolver: la redistribución del área, elementos 
de ayuda técnica y sujeción, y comunicación. Se propuso reorganizar el espacio 
proponiendo divisores y optimizando el funcionamiento de las diferentes areas 
de trabajo: en la atención al público a través de un panel con ventana. Para el 
sillón odontológico se realizaron elementos que llegaron a la instancia de pro-
totipo. Una tabla de transferencia para los pacientes en silla de ruedas cuya 
forma y uso surgen de la ubicación del sillón. También almohadones con peso, 
piezas para sujeción de aquellos pacientes que tengan reflejos espásticos, evi-
tando movimientos que afecten al profesional (y por consiguiente al paciente), 
en posibles caídas. Se desarrollaron elementos gráficos para comunicar a los 
pacientes y/o familiares sobre tratamientos, beneficios y contraindicaciones, 
procesos, etc. Se empleó un lenguaje simple y claro, con iconografía simple y 
colores contrastantes.

Terapia Ocupacional: Las acciones trabajadas fueron: la reorganización y 
división del espacio. Desde una perspectiva de mediano o largo plazo, se plan-
tearon nuevos espacios, basados en necesidades de intimidad y maximizando 
alguno de los existentes, modificando la ubicación de algunos muros de yeso. 
Se realizó un divisor de espacios para el área de niños que consistió en un 
mueble móvil sobre el que es posible realizar diversas actividades terapéuticas 
(cuenta con un pizarrón, espejo, etc.) y que, además, permite el guardado de 
diversos elementos. Por otro lado, y con el fin de aislar parte de los sonidos, 
se realizó un divisor acústico movil, separando los espacios según se requiera.
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4. Instituto Lanari
El hall central es la zona de mayor circulación de pacientes, con grandes defi-
ciencias de mantenimiento, de señalética y de accesibilidad en general. El pú-
blico que utiliza las instalaciones del instituto es una población de adultos ma-
yores con distintos grados de limitaciones en cuanto a dificultades perceptivas 
y de movilidad. Se realizaron propuestas que modifican el espacio, retirando los 
dos cubículos laterales y el volumen hexagonal central. Otra modificación es 
la separación de los pacientes que ingresan/egresan por ambulancia del área 
principal de consulta, turnos, etc. Se planteó la informatización del sistema de 
turnos con asistencia de altavoz y paneles táctiles en tótems acondicionados.

Otro punto crítico que se detectó es el propio ingreso a la institución, se plan-
teó mejorar la adherencia del piso con un tallado antideslizante en las rampas y 
la inclusión de un techo verde, utilizando una vegetación específica para proveer 
de sombra en el amplio camino de acceso. Se propuso una intervención en los 
baños de las habitaciones de internación, para ser realizada en etapas. Es impor-
tante destacar que las propuestas cuentan con presupuestos indicativos de ma-
teriales para que la institución pueda planificar las obras necesarias en función 
del financiamiento disponible. En cuanto a la señalética, plantearon sistematizar 
las distintas zonas y realizar un plan comunicacional integral, ya que el sistema 
actual está fragmentado y está conformado por piezas de distintas épocas.
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Conclusiones
La experiencia permitió que se identificaran y plantearan problemáticas reales 
y necesidades relacionados con la accesibilidad, la variabilidad humana y con 
problemas relacionados con el hábitat vinculados con la práctica profesional 
del diseño. Se realizaron propuestas de resolución de diseño integral que se 
entregaron a la comunidad. Para los alumnos fue crucial hacer un trabajo en 
territorio, realizar entrevistas y fue muy enriquecedor tener otras miradas para 
entender los problemas trabajando en grupos interdisciplinarios, donde conta-
ban además con devoluciones de los actores involucrados. Fue una motivadora 
manera de enseñar y aprender. La inserción de esta asignatura al currículum de 
la FADU permitió promover la educación del diseño inclusivo, logró sensibilizar a 
los estudiantes en la toma de conciencia sobre la inclusión de las personas con 
discapacidad ampliando sus horizontes desde el pensamiento, la reflexión y el 
compromiso como futuros profesionales. Aprendieron a mirar con otros ojos, 
con diversas perspectivas del diseño y abriendo más la mente.

A través de esta práctica, se alimentó la función de extensión de la Universi-
dad, al salir a la comunidad, poder dialogar y articular saberes, aportando para 
construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.3
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"E se nada der certo?"
Uma experiência de extensão com crianças e adolescentes 
da comunidade Orfanotrófio da cidade de Porto Alegre

Adriana Bos-Mikich; Janice da Silva Pacheco
adriana.bosmikich@gmail.com | janice_pacheco@hotmail.com
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Brasil

Resumo
O projeto de extensão “Brincar e Filosofar com Crianças da Comunidade Orfano-
trófio” iniciou em 2016 a partir de uma aproximação com os jovens moradores 
da comunidade, onde percebeu-se que as crianças que ali vivem são muito 
receptivas a novas informações e atividades que não pertencem ao seu cotidia-
no, o qual muitas vezes é de violência e vulnerabilidade. Sendo assim, durante 
o ano de 2016 foram realizadas diversas atividades utilizando como metodolo-
gia o oferecimento de oficinas (totalizando 21 oficinas) relacionadas à saúde, à 
educação, ao bem-estar e ao meio ambiente através deste projeto de extensão 
com o objetivo de despertar nos jovens interesses outros, além daqueles ofere-
cidos pelo seu entorno social. E foi em uma dessas oficinas sobre a temática 
“Profissões”, que surgiu a oportunidade de abordarmos e discutirmos a impor-
tância da perspectiva de um futuro através do estudo e do trabalho. As crianças 
desde muito cedo apresentam interesse pela vida adulta e é desta forma que 
as profissões aparecem com frequência em suas brincadeiras do faz de con-
ta. Com frequência, vemos crianças brincando, elaborando e reelaborando as 
profissões quando se colocam por exemplo, no lugar dos pais ou do professor. 
Explorar este tema dentro do projeto de extensão foi muito importante porque 
possibilitou às crianças e aos jovens da comunidade ampliar o conhecimento 
com relação às diversas profissões. Além disso, dentro deste tópico podemos 
colaborar para que elas desenvolvam atitudes de respeito e cooperação com as 
pessoas em suas diferentes funções, fato este que nos parece ser fundamen-
tal. Recentemente foi divulgado em diversos meios de comunicação, uma ativi-
dade chamada “Se nada der certo”, na qual os alunos do ensino médio de uma 
instituição particular1 caracterizaram-se com roupas e uniformes de profissões 

1) Reportagem disponivel em: https://www.sensacionalista.com.br/2017/06/05/festa-se-na-
da-der-certo-em-colegio-debocha-de-garis-e-faxineiras-e-mostra-que-ja-deu-tudo-errado. Recupera-
do em 05 de maio,2017
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que eles atribuem a “fracassados”, como por exemplo, vendedores, garis, fa-
xineiros, empregados domésticos e cozinheiros. Exatamente estas profissões 
foram expressas como sendo de grande valor em nossas oficinas com os jo-
vens da comunidade Orfanotrófio. Esta discrepância de opiniões entre jovens 
de distintas realidades sociais enfatiza a importância de fornecer informações 
e experiências sobre oportunidades profissionais, além daquelas com as quais 
eles convivem em seu núcleo familiar e social dentro da Comunidade.

Palavras-chave
Educação / Profissões / Crianças
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Se a educação sozinha não transforma a sociedade, 
sem ela tampouco a sociedade muda.

Paulo Freire

1. Contexto da ação
A comunidade Orfanotrófio localiza-se em um território, o qual está de certa for-
ma isolado e alienado dos arredores. Os moradores que ali vivem especialmen-
te as crianças têm poucas oportunidades de convívio e troca de informações 
com pessoas provenientes de outros círculos socioculturais, particularmente 
professores e alunos universitários. O convívio com alunos e professores uni-
versitários desperta um grande interesse por parte dos jovens em escutar e 
absorver informações que lhes são repassadas de forma gentil, através de ati-
vidades lúdicas e rodas de conversas com leituras, música e arte. Acreditamos 
que as informações oferecidas nas oficinas servem para consolidar valores 
familiares e sociais, que contribuirão para a formação de indivíduos mais segu-
ros de suas capacidades e potencialidades incentivando-os a lutar por objetivos 
até então (provavelmente) desconhecidos, além de seu núcleo social e comu-
nitário. Ainda, esperamos que a conscientização e o bem-estar pessoal destas 
crianças e jovens contribuirão para sua formação pessoal e profissional futura, 
aumentando a sua autoestima e consciência de cidadania. 

Para auxiliar neste processo, desenvolvemos a oficina sobre a temática 
“Profissões” apresentando às crianças opções profissionais e a importância 
de cada uma delas para sociedade como um todo. Inicialmente tentamos fazer 
com que as crianças fizessem relatos sobre as profissões de seus pais, vi-
zinhos, tios e demais pessoas próximas de seu convívio. Neste sentido, pro-
curamos mostrar às crianças que elas devem respeitar e valorizar todas as 
atividades de trabalho ali expressas. Tendo como ponto norteador os parâme-
tros curriculares2 que valorizam o tema transversal a partir do princípio que a 
criança respeita as diversas profissões, o tema em questão buscou propor a 
discussão entre jovens da comunidade sobre as profissões dos pais. A partir 
destes relatos, nos foi possível identificar o perfil profissional dos moradores 
da comunidade e sua contribuição para a sociedade. Assim, ao instigarmos a 
reflexão sobre qual profissão os jovens desejam seguir podemos auxiliar na 
construção de uma perspectiva de vida além daquela que originalmente lhes 
seria oferecida dentro da comunidade.

2) Os temas transversais são constituídos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e 
compreendem seis áreas: Ética, Orientação Sexual, Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural  
e Trabalho e Consumo
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2. Metodologia
Nossa metodologia de trabalho foi o desenvolvimento de oficinas sobre temas 
independentes. Neste sentido, gostaríamos de esclarecer ao leitor, o porquê 
desta metodologia de trabalhar com oficinas. A oficina é uma metodologia de 
trabalho que prevê a formação coletiva, com momentos de interação e troca 
de saberes, a partir de uma horizontalidade na construção e na elaboração do 
saber, ou seja, um nível hierárquico como o tradicionalmente apresentado nas 
escolas na relação professor e aluno. Temos como base desta dinâmica o pen-
samento de Paulo Freire3, no que diz respeito à dialética e a dialogicidade na 
relação educador e educando. Sendo assim, a escolha da metodologia através 
de oficinas diz respeito a uma dinâmica democrática, participativa e acima de 
tudo reflexiva, que tem como fundamento do processo pedagógico a relação 
teoria-prática, sem enaltecer a figura do educador como única detentora dos 
conhecimentos. Por isso, nosso olhar e escuta atentos às atitudes e à fala das 
crianças e jovens, permite que ocorra uma boa interação entre educador e edu-
cando e sempre que possível, nos possibilita identificar nas suas expressões o 
fio condutor para os assuntos abordados nas oficinas.

“...não é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôsse-
mos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprende-
mos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles”
(Freire, Paulo ,1998, p.127)

Ainda nesta perspectiva, temos a educadora Maria Candau (1995), que nos 
diz que, a oficina constitui um espaço de construção coletiva do conhecimento, 
de análise da realidade, de confronto e troca de experiências. A atividade, a par-
ticipação, a socialização da palavra, a vivência de situações concretas através 
de sociodramas4, análise de acontecimentos, a leitura e a discussão de textos, 
assim como também o trabalho com distintas expressões de cultura popular, 
são elementos fundamentais nas dinâmicas pedagógicas. Portanto, as oficinas 
são unidades produtivas de conhecimentos a partir de uma realidade concreta, 
para serem transferidas a essa realidade a fim de transformá-la. (Kisnerman, 
Apud Omiste; López; Ramírez, 2000, p.178).

3) Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997) foi um educador, pedagogo e filósofo brasileiro. É 
considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influen-
ciado o movimento chamado pedagogia crítica.
4) é uma metodologia de investigação e intervenção nas relações interpessoais, nos grupos, 
entre grupos ou mesmo no relacionamento de uma pessoa consigo mesma, criada por Jacob 
Levy Moreno (1889-1974).
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Concluímos que assim, o conceito de oficinas aplicado à educação refere-se 
ao lugar onde se aprende fazendo junto com os outros. Neste sentido, pode-
mos afirmar que, além do conteúdo abordado e oferecido às crianças em cada 
oficina, sem dúvida alguma, nós educadoras aprendemos sempre algo novo 
com os jovens da comunidade Orfanotrófio.

3. Estrutura
As oficinas são estruturadas da seguinte forma: num primeiro momento é reali-
zada uma acolhida com os participantes buscando assim o entrosamento entre 
eles, para facilitar o convívio e averiguar qual o conhecimento que já trazem 
consigo de suas experiências e vivências. A seguir, partimos para a reflexão do 
tema proposto, buscando sempre despertar o interesse do grupo, fazendo-os 
refletir sobre sua realidade e suas relações individuais e em grupo. Para estes 
objetivos serem alcançados utilizamos recursos como a música, a poesia, rela-
tos das próprias crianças e jovens, gravuras, contos, cartazes. Estas atividades 
são então relacionadas com fatos do cotidiano facilitando a o entrosamento 
e o aprendizado, a troca de saberes e por fim, possibilitando a articulação do 
conteúdo proposto com o embasamento teórico e metodológico.

No decorrer das oficinas, as crianças e jovens compartilham suas próprias 
histórias de vida, as quais procuramos inserir em um contexto mais amplo, 
de realidade nacional e até mundial. Cada oficina tem uma conclusão dos tra-
balhos do dia sendo então feita uma avaliação das percepções das crianças, 
assim como um relatório dos educadores. Muitos dos trabalhos manuais exe-
cutados pelas crianças nas oficinas ficam expostos para apreciação pelos pais 
e parentes, no Posto de Saúde da comunidade.

Diante do exposto, as oficinas pedagógicas possibilitam um processo edu-
cativo composto de sensibilização, compreensão, reflexão, análise, ação, ava-
liação. Conforme Graciani (1997, p310) esse trabalho concebe o homem como 
ser capaz de assumir-se como sujeito de sua história e da História, como agen-
te de transformação de si e do mundo e como fonte de criação, liberdade e 
construção dos projetos pessoais e sociais, numa dada sociedade, por uma 
prática crítica, criativa e participativa.

4. Analise e discussão da ação:
Nos dias em que foram realizadas as oficinas sobre a temática profissões par-
ticiparam jovens e adolescentes da comunidade na faixa etária entre 7 e 15 
anos. Nos momentos de sensibilização, eles interagiram e aos poucos foram 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

revelando fatos de seu cotidiano, como por exemplo, o adolescente ‘M’ relata 
que a profissão que gostaria de exercer quando adulto é a de fogueteiro e a 
de campana (ambas ligadas ao tráfico). Aqui ressaltamos que a comunidade 
da Orfanotrofio, assim como muitas periferias da cidade de Porto Alegre, en-
contra-se em constante conflito devido ao intenso tráfico de drogas presente 
na região. Durante nossas visitas a comunidade para a realização das oficinas 
não é incomum encontrarmos jovens adultos com tornozeleira eletrônica.  Um 
levantamento realizado em 2015 pelo jornal local Diário Gaúcho mostra que 
quadrilhas de traficantes associadas a quatro facções criminosas - Bala na 
Cara, Manos, Abertos e Conceição - lotearam pelo menos 32 bairros da Capital 
(são 81 no total). A rotina de cerca de 840 mil pessoas (60% da população) é 
atingida, direta ou indiretamente, pelos confrontos em nome da manutenção de 
lucrativas bocas de fumo. São pelo menos 14 zonas de conflito nestas áreas, 
onde a guerra é aberta e os tiroteios frequentes. E entre essas áreas é que se 
encontra a comunidade Orfanotrofio. 

‘M’ também revelou que não quer ser professor, e quando questionado o 
motivo, ele nos diz que ‘não quero ser professor porque professor ganha pouco’. 
Acreditamos que esta fala esteja vinculada a diversas situações não incomuns, 
em que ouvimos estes profissionais, seja em seus discursos em sala de aula 
ou em entrevistas aos meios de comunicação falarem sobre o baixo salário, 
pouca ou nenhuma valorização, falta de condições de trabalho etc. Cabe ressal-
tar que a desvalorização do profissional da educação não acontece por acaso 
no Brasil. Atualmente temos cerca de 2,3 milhões de professores espalhados 
pelo país vivendo realidades as mais variadas. Só uma característica eles têm 
em comum: sua desvalorização. É aviltante acompanharmos o atual debate 
do piso salarial dos professores onde diversos Estados e municípios não que-
rem praticá-lo. Dados de 2009 revelam que para cada R$ 1,00 investido na 
educação básica, os Estados investem $ 0,41, os municípios $ 0,39, a União 
entra com somente $ 0,20, conforme reportagem de Wilson Caveden, no jornal 
Regional. Os escassos investimentos em educação, não são suficientes para 
contemplar os amplos objetivos educacionais que precisam ser atingidos de 
maneira a proporcionar uma educação de qualidade mínima aos jovens brasilei-
ros. E se levarmos em conta a estimativa extraoficial do Denarc/RS de que um 
ponto de venda de crack bem sucedido na cidade de Porto Alegre tenha lucro 
de até R$ 2 mil diários, com esses dados realmente é um desafio constante 
convencer este e outros adolescentes a trilhar rumos distintos que não o do 
tráfico de drogas que está facilmente ao seu alcance.

Outros adolescentes relatam que gostariam de trabalhar como gari, pois em 
suas famílias já algum ente (pai, mãe, tio(a)s) atua nesta área. Entretanto, os 
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jovens esclarecem que não querem atuar como lixeiro. Num primeiro momento, 
as educadoras não entenderam a diferença, entretanto, os próprios adoles-
centes enfatizam que o gari é o trabalhador que varre as ruas durante o dia e 
recolhe o lixo em cestos, realiza a separação do lixo (seco, orgânico, reciclável), 
ensaca-o e deixa-o disponível para o lixeiro. Já este profissional é o trabalhador 
que atua juntamente com o caminhão do lixo, geralmente à noite para recolher 
os detritos ensacados que ficam na frente de casa. Algumas vezes o caminhão 
do lixo passa durante o dia, mas normalmente só para realizar a coleta seletiva. 
A primeira atividade, de gari, é mais valorizada entre os jovens, pois segundo 
eles relatam este possui uma remuneração salarial melhor. 

Ao longo do desenvolvimento das oficinas surgiram outras profissões tam-
bém de interesse dos jovens da comunidade, tais como manicure, marceneiro 
e serralheiro. É neste momento que o adolescente ‘T’ de 15 anos interessado 
em marcenaria e serralheria, nos relata que aos domingos acorda às 5h da 
manhã para buscar frutas e verduras em um depósito de produtos hortifruti-
granjeiros afastado da comunidade Orfanotrófio. Os produtos agrícolas que não 
atendem os quesitos de qualidade para a comercialização nos mercados da 
região, estão ainda apropriados para o consumo humano e, sendo assim, ‘T’ os 
recolhe para vender na comunidade a preços populares. Ao final do dia, o que 
sobra de suas vendas fica para consumo da própria família. Segundo dados da 
CEASA do Governo Federal estima-se que no Brasil, do total de desperdício de 
alimentos, 10% ocorre durante a colheita; 50% no manuseio e transporte dos 
alimentos; 30% nas centrais de abastecimento e os últimos 10% ficam diluídos 
entre os supermercados e consumidores (Dias, 2003), representando valores 
entre 7,5 a 10 milhões de toneladas por ano no desperdício de alimentos. E 
é aí que ‘T’ vê uma oportunidade de obter uma renda familiar extra, sem o en-
volvimento com tráfico de drogas, que é tão presente no seu cotidiano, assim 
como no dos demais jovens da comunidade. Entretanto, ‘T’ esclareceu que 
esta atividade não é a que ele deseja executar futuramente e por isso se dedi-
ca aos cursos profissionalizantes de marcenaria e serralheria, os quais ele faz 
com muito entusiasmo e orgulho.

Em outro momento, a adolescente ‘E’ de 12 anos nos conta entusiasma-
da que gostaria de ser cabeleireira, manicure e pedicure. O Brasil é o terceiro 
maior mercado consumidor de produtos e atividades ligados à estética e à be-
leza no mundo. Grande parte deste sucesso se deve às mulheres da chamada 
classe C, D e E, que se mostram cada dia mais vaidosas e preocupadas com 
sua aparência sendo que é em uma destas sociais que se enquadra a família 
de ‘E’. Por outro lado, esta adolescente se encontra na fase de transição do 
corpo de criança para corpo de menina/mulher, onde os seios começam a 
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crescer, a primeira menstruação chega, os pelos aparecem, muitas mudanças 
físicas e comportamentais, em um curto período de tempo. Nesta fase é na-
tural que os jovens gostem de cuidar de sua aparência em função da beleza 
e de sua identidade. Apesar de que ‘E’ demonstra vaidade apresentando as 
unhas pintadas, gosta de usar batom e roupas mais curtas para valorizar seu 
corpo, é interessante relatar que seus cabelos chamam a atenção desde nossa 
primeira visita por estarem sempre soltos e desalinhados, o que eles chamam 
de “solzinho”. As educadoras questionaram então ‘E’ sobre “como você quer 
ser cabeleireira e não cuida dos próprios cabelos?”, ela nos diz que seu cabelo 
não é bom porque não é liso, e por isso não se interessa em arruma-lo. Uma 
das educadoras destas oficinas, que possui cabelos crespos e com bastante 
volume, questionou ‘E’ se ela achava então, que o seu cabelo era bonito. ‘E’ 
respondeu que sim, que achava o cabelo da educadora bonito, mas o seu que 
possui a mesma textura, ela reinterou que não gostava nem o achava bonito. O 
Brasil tem a maior população negra fora da África. No censo de 2010, 52,67% 
da população brasileira se declarou não-branca. Porém, em nossa sociedade 
marcada pelo colonialismo europeu, há um grande processo de desvalorização 
de tudo que possa a ser relacionado à África, fato este que ficou evidente nas 
expressões de ‘E’ sobre si própria.

De uma maneira geral, as crianças e jovens adolescentes expressam que 
gostariam de exercer as atividades profissionais de seus parentes, vizinhos ou 
conhecidos, como relatamos anteriormente e estes relatos exemplificam seus 
pensamentos. Entretanto, percebemos que, quando estes mesmos jovens são 
instigados a considerar outras opções de profissões fora de seu núcleo comu-
nitário, como dentista, advogado, piloto, eles demonstram interesse e dizem 
que sim, que eles desejariam exercer estas outras atividades, que não lhes são 
familiares. Uma adolescente citou inclusive que gostaria de ser ginecologista, 
porque não gostava de ser atendida por médico do sexo masculino. Outro ado-
lescente expressou de forma direta que gostaria de ser advogado.

Por fim, tivemos a experiência com o jovem “A”, o qual em uma atividade 
pedagógica envolvendo desenho, pintura e redação sobre profissões escolheu 
a figura de um bombeiro e disse em sua redação “Meu sonho é ser bombeiro, 
por isso tenho de estudar muito...eu não vou desistir de meu sonho, que pode 
se realizar ... nunca deixo de acreditar em meu sonho de bombeiro“. Achamos 
pertinente citar este caso do jovem “A”, de 15 anos pois que ele geralmente 
não demonstra muito interesse pelas atividades e pelos temas desenvolvidos 
pelas educadoras, preferindo ficar na rua enquanto ocorrem nossos encontros 
na comunidade.



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Em cenário bem contrastante com o da comunidade Orfanotrófio, recente-
mente uma escola também da região metropolitana de Porto Alegre provocou 
polêmica ao promover uma feira de profissões, onde os alunos do ensino médio 
participaram de uma atividade chamada “E se nada der certo”.  Esta forma de 
descontração entre alunos pré-vestibular, de uma instituição de classe média /
alta faz uma alusão irônica sobre o que fariam estes jovens, de classes “privi-
legiadas”, caso não alcancem seu objetivo de ingressar em uma Faculdade de 
Cursos tradicionalmente vistos como elitizados e de “futuro garantido”. Os jo-
vens participantes desta brincadeira vestiram-se com as roupas e os uniformes 
de profissões, as quais eles atribuem a “fracassados”, entre essas estavam 
vestimentas de gari, de doméstica, de atendente de fastfood, entre outras. O 
fato de este evento ter ocorrido quase que simultaneamente com nossas expe-
riências envolvendo as manifestações dos jovens da comunidade Orfanotrófio 
causou nos grande indignação e por isso optamos pela apresentação deste 
tema no presente Congresso. Fica evidente, tanto entre os jovens da comunida-
de Orfanotrófio como entre os jovens da Escola particular o enaltecimento das 
profissões que, em cada caso, lhes são familiares. Por outro lado, a falta de 
reconhecimento e valorização das profissões consideradas de “fracassados” 
pelos jovens de classes mais privilegiadas revela o grande hiato cultural, que 
existe em nossa sociedade, fazendo com que estes jovens cheguem ao ponto 
de diminuir o valor daquelas atividades, as quais para jovens provenientes de 
outra realidade social são seu sonho de futuro profissional.

Sabemos que, entre as profissões mais discriminadas e cheias de precon-
ceitos encontram-se a de gari e de lixeiro. É de conhecimento de todos que este 
tipo de trabalho é extremamente desgastante, além de apresentar diversos 
riscos envolvendo acidentes de trabalho e a possibilidade de contrair doenças. 
Entretanto, a limpeza do espaço público é fundamental para a saúde coletiva 
e o bem estar social. Este contraste de percepções entre os jovens e ado-
lescentes da Orfanotrófio e os adolescentes da escola particular, nos leva a 
refletir sobre alguns aspectos: O que é dar certo na vida? Em geral, usamos a 
expressão “dar certo”, quando nos vemos no papel do outro em igual escala de 
importância, respeitamos e admiramos sua dignidade, aspirações e capacida-
des. Os alunos da escola privada são ainda muito jovens em idade e portanto, o 
desprezo que eles manifestam por aqueles profissionais que não tem diploma 
universitário ou alta remuneração deveria ser trabalho pelas famílias e pela 
instituição de ensino, de maneira a fazê-los entender que toda e qualquer forma 
de trabalho é digna e merecedora de respeito. Entretanto, o que ocorreu em 
consequência às manifestações de repúdio à brincadeira, foi que a própria es-
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cola, que deveria ensinar princípios de igualdade, justiça e respeito para todos, 
emitiu nota em seu site declarando que “Atividades como essa auxiliam na sen-
sibilização dos alunos quanto a conscientização da importância de pensar alter-
nativas no caso de não sucesso no vestibular e também a lidar melhor com essa 
fase”. Estas duas situações, na Orfanotrófio e na escola particular demonstram 
de forma explicita, que o jovem de amanhã é produto de seu ambiente social, 
uma conjugação de comunidade, família e escola.

Para nós enquanto extensionistas fica a reflexão sobre o conceito de suces-
so e fracasso. Ainda, é nossa convicção que entre os jovens da comunidade, 
muitos hão de “dar TÃO certo na vida”, quantos alguns dos jovens provenientes 
da escola particular.

5. Considerações finais
O preconceito contra profissões que requerem menos estudo se mostrou pre-
sente diante da pergunta “E se nada der certo?”. Fazendo uma analogia com 
a situação social/política que o país vivencia no momento, Leandro Karnal, 
professor universitário (UNISINOS/RS), diz que “o E se nada der certo? só apre-
sentou profissões braçais em uma escola exclusivamente de elite branca, onde 
a grande maioria dos alunos que ali frequentam, olham estas profissões com 
desprezo. Na reflexão de Professor Leandro, “E se nada der certo?” deveria 
incluir, por exemplo, poderosos chefes de empreiteiras e de conglomerados 
financeiros presos, presidente do senado desmoralizado, presidente da câma-
ra de deputados e seus parceiros, todos respondendo processos por crimes 
cometidos contra a nossa sociedade. Ainda, deveria incluir o contraditório, por 
exemplo, um vendedor de loja no Natal o qual pode ganhar mais que a remu-
neração mensal do professor e da coordenação pedagógica que organizou o 
evento mencionado”. 

Mas o que é “dar certo?” Provavelmente, na ênfase pedagógica da Escola 
em questão, “dar certo” é ter um diploma de profissões consideradas como de 
“elite” e sucesso financeiro, enquanto que ser trabalhador como o gari ou faxi-
neira de saias curtas, expressam uma associação entre o serviço braçal e uma 
disponibilidade sexual. Este tipo de situação é lamentável que ocorra em nossa 
sociedade, por não trabalhar o contraditório, e tão pouco por não se tratar de 
uma atividade pedagógica. O aspecto mais negativo da brincadeira promovida 
pela escola particular, talvez mesmo sem a intenção, foi, no nosso entender, 
não trabalhar o contraditório e não cogitar que talvez alguns de seus alunos não 
“deem certo” nas profissões que escolheram para seguir em seus futuros. O 
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pior de toda esta situação é que, se o aluno já pensa assim, ele já “deu errado” 
e o projeto pedagógico indica ter falhas em sua forma atual.

Diante do exposto, a possibilidade de oferecer atividades lúdicas e mo-
mentos de reflexão e convivência com crianças e jovens de uma comunidade 
vulnerável através de ações de extensão mostrou-se um caminho atraente de 
auxiliar na educação e crescimento pessoal desses indivíduos, além de repre-
sentar um cenário ideal para a prática de aprendizados adquiridos por alunos 
da UFRGS, em seus respectivos núcleos acadêmicos. Assim, como Paulo Frei-
re, entendemos que “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as pos-
sibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.” Essas atividades 
têm grande apoio por parte dos agentes comunitários e do posto de saúde da 
comunidade, os quais veem nestas ações uma forma de tirar as crianças da 
rua e transmitir a elas conhecimentos além daqueles oferecidos pela escola ou 
seu entorno comunitário. Sendo assim, nos parece importante trazer esta des-
crição sobre nosso trabalho executado na comunidade e sua relação com uma 
situação pontual ocorrida na sociedade gaúcha.  Desejamos que as atividades 
e os resultados obtidos a partir deste projeto de extensão na comunidade Orfa-
notrófio, sirvam de elementos de reflexão sobre os diferentes pontos de vista, 
quanto às profissões e o futuro dos jovens de nossa sociedade.

 
Relatório completo de atividades desenvolvidas na comunidade 
Orfanotrófio em 2016

Atividade / Evento  Descrição Participantes Encaminhamento

Atividade 1: 
Dia das Mães

Trabalho de livre expressão; -Montagem 
Porta Retrato; - Lembrança de Dia das 
Mães oferecida pelas tutoras consistindo 
de sementes de flores para as crianças 
plantarem com suas mães.

12

Atividade 2:  
Dia do Trabalho e 
Profissões

Compreender a origem do feriado do Dia do 
Trabalho; - Confecção de "cartaz" com as 
profissões do passado e da atualidade.

10

Atividade 3:  
Saúde Bucal

Compreender a importância de cuidados de 
higiene oral; -Conhecer as principais doenças 
bucais: cárie, tártaro e mal hálito; -Conhecer 
a percepção dos sabores na língua

6

Atividade 4: 
Estações do Ano

Reconhecer as características das Estações 
do Ano; -Usar materiais reciclados (recortes 
de jornais/ revistas, folhas, areia/ terra) para 
trabalhos de expressão artística; -Conhecer 
frutas típicas de cada estação do ano

22
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Atividade 5: 
Estudo das Cores

Cores Primárias, Secundárias e Terciárias; - 
Identificar e nomear as cores e Desenvolver 
percepções visuais

12

Atividade 6:  
O Corpo Humano

Corpo Humano; - Identificar e nomear ossos 
e órgãos; -Desenvolver percepções visuais.

8

Atividade 7: 
Fazendo Arte com 
Massa de Modelar

Exercitar sua coordenação motora fina 
(coordenação viso-manual, coordenação 
digito-manual: preensão palmar simples, 
preensão com pinça, através de encaixes, 
traçados;- Criatividade.

10

Atividade 8:  
Festa Junina

Enriquecer o conhecimento das crianças 
e jovens quanto aos costumes das festas 
juninas; 
-contribuir para a socialização do grupo de 
crianças e jovens.;

21

Atividade 9:  
Arte e Jogos 
Paralímpicos

Apreciação de obras de arte; -Conhecer 
as modalidades de jogos paralímpicos; 
-Compreender a história dos jogos olimpicos; 
-Perceber a importância do superação 
mediante uma dificuldade; -Aprender como 
são produzidas as medalhas Olímpicas;

9

Atividade 10:  
O Corpo Humano II

Corpo Humano; -Identificar e nomear ossos e 
órgãos; -Desenvolver percepções visuais

10

Atividade 11:  
Conhecendo a 
Finlândia

Conhecer um país diferente e suas 
caracteristicas, semelhanças e diferenças 
com o Brasil; - Instigar a vontade de estudar 
e conhecer  coisas novas;

6

Atividade 12: 
Conhecendo a 
Finlândia II

Continuação da apresentação sobre a 
Finlândia

8

Evento: 
01/08/2016 a 
06/08/2016

Participação no SEURS/2016 em Camboríu/
SC com apresentação do Projeto de 
Extensão: "Brincar e Filosofar com Crianças 
da Comunidade Orfanotrófio"

Site:http://
eventos.ifc.edu.
br/seurs2016/
trabalhos/
Trabalho 
publicado em : 
http://eventos.
ifc.edu.br/
seurs2016/
trabalhos/anais/
ISSN: 1983-6554

Reunião: Reunião com agentes do Esf Orfanotrófio, 
para apresentação de Projeto de Extensão 
(ppt) e a próximas ações.

6

Atividade 13:  
Jogo da memória;

Instigar motivar o uso da memória; 
-memorização;

4

http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/
http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/
http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/
http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/
http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/anais/
http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/anais/
http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/anais/
http://eventos.ifc.edu.br/seurs2016/trabalhos/anais/
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Evento: Salão 
de Extensão 
UFRGS/2016

Apresentação de Projeto de Extensão: 
“Brincar Filosofar com Crianças da Comunide 
Orfanotrófio de Porto Alegre/RS” na Sessão 
29 - Práticas Pedagógicas, dia 15/09/16 
quinta-feira, das 09h às 12h no Instituto de 
Letras/Sala 5/Prédio 43211. 

Site do Evento: 
https://www.
ufrgs.br/
alaodeextensao/ 

Atividade 14:  
Semana 
Farroupilha

Tradicionalismo; -Lanceiros Negros;-Conhecer 
a cultura de seu Estado;

6 3 Jovens da 
Comunidade 
encaminhados/
direcionados 
ao Programa 
Jovem Aprendiz 
do Colégio São 
José de Murialdo. 
Site: http://www.
urialdopoasocial.
org.br/categoria/
projetos-e-
programas/
centro-de-
formacao-
profissional/pja-
programa-jovem-
aprendiz/

Atividade 15: 
Introdução a 
Biologia

Identificar e reconhecer hospedeiros, insetos 
larvas etc; - Uso de microscópio;

5

Atividade 16: 
Festa de Dia das 
Crianças

Momento de confraternização com a 
comunidade. Festa do Dia das Crianças em 
conjunto com os agentes do posto de saúde 
e alunos do curso de Medicina da UFRGS no 
pátio da igreja.

50

Evento: XXIV 
Jornada de 
Jóvenes 
Investigadores - 
AUGM

Participação no XXIV Jornada de Jóvenes 
Investigadores - AUGM em São Pedro/ SP 
com apresentação do Projeto de Extensão: 
"Brincar e Filosofar com Crianças da 
Comunidade Orfanotrófio."

Site do Evento: 
http://unesp.br/
arex/jji-2016/
ISSN/ISBN: 978-
9974-8553

Reunião: Profª Adriana, aluna Isadora e responsável 
do Posto Emerson, para definição de Ação 
de Extensão, com foco de acompanhamento 
Clínico das crianças da Comunidade.

3

Atividade 17: 
Cuidando a 
natureza

Cuidados com natureza e sua preservação; 
Plantio de mudar na Comunidade pelas 
Crianças.

5

Atividade 18: 
Semana da 
Consciência Negra

Semana da consciência Negra; - confecção 
de boneca Abayomi 

8

https://www.ufrgs.br/salaodeextensao/
https://www.ufrgs.br/salaodeextensao/
https://www.ufrgs.br/salaodeextensao/
http://unesp.br/arex/jji-2016/
http://unesp.br/arex/jji-2016/
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Atividade 19: 
Usando a 
Criatividade

Oficina de pintura com o uso de objetos da 
natureza, folhas, galhos, areia.

10

Atividade 20:  
Desafio 
Matemático

Com os adolescentes foi realizado realizados 
contas e reforço da tabuada. Com as 
crianças menores, apresentação de numerais 
e jogos matemáticos

8

Atividade 21: 
Cartas para Papai 
Noel

Confecção de Cartão/Carta junto com as 
crianças da Comunidade com seus desejos 
de Natal para o Papai Noel

10

Atividade 22: 
Elaboração da 
árvore de Natal

Desenho, pintura e ornamentação de uma 
árvore natalina com o uso de papel cartaz 
muito espesso, tintas, canetas coloridas, 
ornamentos de brilho e papel crepom. 

8

Atividade 23: 
Festa Natalina

Cantos, brincadeiras, lanches festivos e 
distribuição de presentes.

29

Total: 23 atividades envolvendo 266 participações de crianças e jovens ado-
lescentes, em média 12 crianças por evento
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El arte de enseñar y aprender a estudiar: experiencia 
intercultural de voluntariado estudiantil

Gracia María Clérico; Patricia Ingüi; Mariana Bonelli; Teresita Prats
graciamariaclerico@gmail.com
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Universidad Autónoma de Entre Ríos 
(UADER). Argentina
Universidad Federal de Mina Gerais (UFMG). Universidad Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Brasil

1. Introducción
El proyecto de voluntariado universitario “Enseñar y aprender a estudiar”, apro-
bado por Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de 
Nación (Res. 2371/16), surge en el marco del convenio entre la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL) y la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral 
(ACDI)1 con quien venimos trabajando en forma coordinada en proyectos de 
voluntariado universitario de inclusión socioeducativa desde el año 20102. 

Dicho proyecto está destinado a los alumnos de primer año del nivel se-
cundario de la escuela Nro. 2025 Ceferino Namucurá y tiene como objetivo 

1) La Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (www.acdi.org.ar), es una asociación civil sin 
fines de lucro comprometida en el desarrollo de las personas en todas sus dimensiones. Con 
la misión de ser sujeto de desarrollo, diseña y ejecuta proyectos de cooperación que promue-
van el desarrollo social y económico sostenible en los ambientes rurales y urbanos siguiendo 
el método de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. En sus 25 años de trayectoria, ACDI ha 
llevado a cabo diversos proyectos educativos en el marco del Programa de Padrinos Solidarios, 
una iniciativa beneficia a 11 instituciones escolares (6 de la ciudad de Santa Fe) y 500 niños en 
condición de vulnerabilidad social. El programa se desarrolla sobre tres áreas de intervención: 
educación, familia y asistencia básica. Dentro del área educativa se realizan talleres, apoyo 
escolar, voluntariados y capacitaciones. 
2) Son tres los proyectos de extensión universitaria conjuntos que anteceden a éste, todos los 
cuales que contaron con la aprobación de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio 
de Educación de Nación: Tutorías de apoyo escolar para adolescentes en situación de pobreza de 
Santa Fe, en la escuela Santa Rosa de Lima, Santa Lucía y Ceferino Namuncurá, con 34 volun-
tarios en 2010 y 54 en 2011; Apoyo escolar y Orientación educativa para la inclusión social de 
jóvenes en situación de pobreza en escuelas secundarias de Santa Fe (2013 y 2014), con estas 
y otras dos instituciones más y 74 voluntarios, y Enseñar y Aprender a Estudiar (2014-2016), con 
55 voluntarios en 4 escuelas. A través de las tutorías de apoyo escolar, los voluntarios ponen 
en práctica sus saberes y acompañan en el estudio desde sus áreas de formación académica.

http://www.acdi.org.ar
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general propiciar la enseñanza y el aprendizaje de metodologías de estudio en 
la transición entre la primaria y la media a través de tutorías de estudiantes 
universitarios que acompañan al docente en su trabajo pedagógico. En 2017 se 
incorpora una nueva institución, la escuela técnica Esteban Echeverría, lo que 
permite ampliar el alcance de los resultados a otras poblaciones. 

A su vez, el Proyecto de Interés social “Artes para la inclusión social de 
adolescentes en barrio Yapeyú”, aprobado por la Secretaría de Extensión de la 
Universidad Nacional del Litoral y coordinado por ACDI, apunta a promover el 
desarrollo de una acción destinada a favorecer la inclusión socio-educativa, la 
convivencia y la cohesión comunitaria del barrio a partir de talleres de danza y 
artes visuales dirigidos a jóvenes que pertenecen a los sectores más vulnera-
bles de la ciudad de Santa Fe.

La vinculación entre las problemáticas abordadas por los dos proyectos se 
encuentra, además que en el contexto territorial e institucional de ejecución, en la 
pretensión de brindar un acompañamiento educativo y un espacio de contención 
concreto y atractivo a adolescentes que pertenecen a un mismo contexto barrial.

Estos dos proyectos de extensión se comenzaron a articular con el Proyecto 
de Internacionalización Curricular “Interculturalidad y subjetividades de adoles-
centes y jóvenes argentinos y brasileros: Estudio de casos, ocasión para el 
encuentro con el otro” aprobado en la convocatoria 2015 de la Secretaría de 
Relaciones Internacionales y la Secretaría Académica de la Universidad Nacio-
nal del Litoral.

La necesidad de sistematizar los aprendizajes derivados de esta experien-
cia de articulación entre estos proyectos ligados a las funciones de docencia 
y extensión llevó a iniciar un trabajo de investigación CAI+D (Cursos de acción, 
investigación y desarrollo), titulado: La interculturalidad en la internacionaliza-
ción de la educación superior: estudio de una experiencia entre universidades 
de Argentina y Brasil. De tal manera, se nos presenta la oportunidad de una 
mirada reflexiva que ayuda a sistematizar los alcances de estas  acciones y al 
mismo tiempo, potenciar sus resultados. 

2. Nuevos recorridos de articulación entre extensión, docencia e investigación
En el marco de los proyectos en curso arriba mencionados, estamos recorrien-
do una trayectoria compleja en la que de una manera planificada pero también 
espontánea van surgiendo acciones que combinan la docencia, la investigación 
y la extensión.

Esto entendemos tiene que ver con múltiples razones, entre las que se 
pueden reconocer en primer lugar, la trayectoria de los docentes que formamos 
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parte de estas experiencias de extensión e internacionalización curricular, al-
gunos con posgrados en temas afines, que además venimos participando en 
proyectos de investigación y de extensión a lo largo de nuestras carreras aca-
démicas. En segundo lugar, actualmente, se ha logrado que las temáticas que 
inicialmente se abordaron como contenidos y propuestas metodológicas para 
el aula se transformen en objeto de estudio para un proyecto de investigación 
CAI+D/UNL y al mismo tiempo, en recursos para los proyectos de extensión y 
voluntariado en las que estamos involucrados.

En ese sentido, los puntos de intersección o entrecruzamientos hasta el 
momento descubiertos son: las problemáticas de los jóvenes y adolescentes, 
las dificultades que afrontan los docentes para enseñar a estudiar en contex-
tos difíciles, la formación de futuros docentes y profesionales de la salud para 
trabajar con esas poblaciones y en esos medios.

El proyecto de extensión precisamente intenta recuperar los aportes de los 
docentes brasileños acerca de sus experiencias de trabajos en favelas a través 
de la expresión artística y en investigaciones/intervenciones con niños y ado-
lescentes. Ellos organizaron el NIPSE (núcleo interdisciplinar de investigación 
en psicoanálisis y educación) destinado a trabajar con quienes presentan mayo-
res dificultades escolares, que ponen en riesgo su inclusión educativa. 

Para los docentes de la UNL estos aportes enriquecen las tareas que se 
vienen desarrollando en el barrio ya mencionado, a la vez que impulsan a pro-
yectarse hacia otras comunidades (escuelas  urbanas y rurales).

Al respecto, el proyecto de investigación propone a nuestra propia expe-
riencia de internacionalización curricular entre Argentina y Brasil como caso de 
estudio. El interés de esta investigación es construir categorías teóricas que 
permitan identificar los modos dinámicos en que interviene la cuestión inter-
cultural en los procesos educativos de nivel superior. Interesa indagar en las 
dinámicas de inclusión/exclusión, igualdad/diversidad, así como otras emer-
gentes, y que se plasman en la articulación entre interculturalidad y formación 
universitaria dentro de las poblaciones involucradas en dicha experiencia.

Identificar algunas categorías puede contribuir para el análisis y valoración de 
los resultados alcanzados y para la orientación de otros programas y proyectos de 
internacionalización. Se potencia la idea de una universidad transformadora de 
lo social focalizando en la interculturalidad dentro del contexto latinoamericano.

Se opta por un enfoque cualitativo de investigación, recuperando las tradi-
ciones académicas y formación teórica del equipo de investigadores vinculados 
al proyecto: fenomenología, etnografía y estudio casuístico.

Asumimos, en principio una idea de internacionalización, es decir no en 
términos tradicionales. A propósito citamos algunos estudios previos, Knight 
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(2014) sostiene que internacionalización es un término al que se le atribuye 
diferentes connotaciones. Así, mientras para algunos refiere a una serie de 
actividades tales como la movilidad académica para estudiantes y profesores, 
redes internacionales, asociaciones y proyectos, nuevos programas académi-
cos e iniciativas de investigación. Para otros, significa la transmisión de educa-
ción a otros países, a través de nuevas disposiciones, como las sucursales de 
universidades, usando una variedad de técnicas cara-a-cara y a distancia. Para 
muchos, significa la inclusión de una dimensión internacional, intercultural y/o 
global dentro del currículum y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otros ven 
la internacionalización como la generación de centros regionales de educación. 
A su vez, los proyectos de desarrollo internacionales han sido percibidos tra-
dicionalmente como parte de la internacionalización y más recientemente, el 
incremento del énfasis en el comercio de la educación superior, también está 
siendo visto como tal. De tal manera, el vocablo es interpretado y utilizado de 
forma diferente en los países alrededor del mundo. Esta diversidad de defini-
ciones y connotaciones puede ser entendida debido a la variedad de enfoques 
existentes en este campo.

En nuestro caso coincidimos con el punto de vista expresado en la siguiente 
definición: “La internacionalización de la educación superior es el proceso de 
integrar la dimensión internacional/intercultural en la enseñanza, la investiga-
ción y el servicio de la institución” (Knight, 1994). De esta noción se despren-
den varias cuestiones centrales: en primer lugar, que constituye un proceso 
dinámico y no un conjunto de actividades aisladas. En segundo término, que el 
concepto de integración resulta fundamental para asegurar que la dimensión 
internacional sea parte medular de los programas, políticas y procedimientos 
y no un elemento marginal del que pueda prescindirse con facilidad. En con-
secuencia, dicha integración contribuye a la sustentabilidad de la dimensión 
internacional. En tercer lugar, en esta definición se incluyen tanto la dimensión 
internacional como la intercultural, y a ambas en su mutua articulación. Y por 
último, dado que las instituciones tienen distintas razones para internaciona-
lizarse, su definición no debe vincularse con una serie específica de razones, 
sino con las funciones primarias y universales de una institución de educación 
superior (docencia, investigación y extensión) (Knight, 2014).

Es en la década de los años 90 del siglo pasado cuando el fenómeno de 
internacionalización se convirtió en una prioridad de las políticas educativas. 
La mayoría de las universidades de prestigio en el mundo, que anteriormente 
tenían una proyección internacional, han desarrollado programas de este tipo, 
aunque con ciertas diferencias en función de los países y las áreas económi-
cas (Crisol Moya, E. y Gijón Puerta J., 2012). Precisamente en América Latina 
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es en esa década que la internacionalización dejó de ser optativa y se volvió 
un ingrediente de la educación superior que fomenta su transformación (Ardila 
Muñoz , 2013).

3. Dinámicas interculturales en el voluntariado estudiantil
La articulación entre estas distintas acciones habilita a una nueva pregunta: 
¿De qué modo aparecen las dinámicas interculturales en los procesos llevados 
adelante en estos proyectos? Con la noción “dinámicas interculturales” hace-
mos referencia al ejercicio de comprensión de lo igual y lo diverso en espacios 
socioculturales heterogéneos y en interacción con otros. La cuestión intercul-
tural puede ser pensada desde tres ejes fundamentales: actores, espacios y 
dinámicas. De tal manera, se piensan en los actores y espacios en los cuales 
emergen estas dinámicas de interacción cultural que facilitan el diálogo o el 
conflicto. Díaz Álvarez (2007), indica que la interculturalidad se hace indispen-
sable como aproximación relacional al otro y al nosotros en un espacio de 
mutuo enriquecimiento, en donde se potencian y generar procesos no sólo de 
intercambio y aprovechamiento de unos y otros saberes, sino también de ela-
boración de conocimientos y de experiencias relacionadas a la construcción de 
saber, a través de relaciones dialógicas.

La interculturalidad se entiende como un planteamiento pluralista sobre las 
relaciones humanas que deberían establecerse entre actores culturalmente di-
ferenciados dentro de un Estado democrático y participativo y dentro de una na-
ción pluricultural, multilingüe y multiétnica. La promoción sistemática y gradual, 
desde el Estado y desde la sociedad civil, de espacios y procesos de interacción 
positiva que vayan abriendo y generalizando relaciones de confianza, reconoci-
miento mutuo, comunicación efectiva, diálogo y debate, aprendizaje e intercam-
bio, regulación pacífica del conflicto, cooperación y convivencia (Fuller, 2002).

Las dinámicas interculturales pueden ser visualizadas en los distintos es-
pacios de trabajo y en el encuentro entre los distintos actores involucrados en 
estos proyectos:

 • A nivel de las instancias de capacitación ofrecidas a los voluntarios
Se propone la revalorización la educación como ocasión de encuentro inter-

cultural analizando las peculiaridades que adquiere el trabajo en condiciones 
de vulnerabilidad social. Esto permite apreciar las contribuciones que ofrecen 
diversos aportes teóricos y disciplinares para intervenir en las realidades esco-
lares en que los voluntarios ejercen su labor. En tal sentido, la capacitación se 
genera instancias de reflexión crítica acerca de la propia posición del estudian-



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

te universitario ante la cultura del alumno secundario, su modo de posicionarse 
como figura de autoridad, sus representaciones y estereotipos en relación a 
las poblaciones urbano marginales internalizados en virtud de su pertenencia a 
contextos culturales diferentes.

 • A nivel del encuentro  entre voluntarios universitarios y alumnos nivel medio
La cuestión intercultural se vislumbra en el encuentro que se produce entre 

estudiantes del ámbito académico universitario con alumnos del nivel medio 
de escuelas en contextos de vulnerabilidad social. Se evidencia el impacto 
favorable que adquiere para el estudiante la posibilidad de involucrarse en una 
propuesta que le acerca al conocimiento de mundos culturales diferentes al 
que forman parte de su universo cotidiano.

El acercamiento semanal de parte de los universitarios a las escuelas - des-
tino de ambos proyectos de extensión constituye no sólo una ocasión el apren-
dizaje en materia de trabajo pedagógico en su rol de acompañante de la labor 
docente. Los alumnos se sorprenden al descubrir nuevas realidades culturales 
que se despliegan en su propia ciudad, es decir, con tanta cercanía física pero 
tanta distancia simbólica.

 • A nivel del encuentro entre voluntarios, docentes de las escuelas y profesores
En el equipo docente a cargo del curso de capacitación se incluyó a docen-

tes extranjeros especialistas en la temática que participan del proyecto de inter-
nacionalización curricular: “Interculturalidad y subjetividades de adolescentes 
y jóvenes argentinos y brasileros: Estudio de casos, ocasión para el encuentro 
con el otro”. Ellos ofrecen sus clases a través de video- conferencia, desarro-
llándose asimismo encuentros presenciales durante su estadía en Santa Fe en 
el marco de las actividades previstas en dicho proyecto. Asimismo, se realizan 
encuentros con los docentes de las escuelas participantes, lo cual permite el 
acceso a una instancia de intercambio de las experiencias educativas entre 
las favelas de Brasil y los barrios santafesinos. El intercambio de experiencias 
constituye una ocasión de mutuo enriquecimiento, ampliándose el campo de 
posibilidades en tanto se visualiza cómo intervenir en contextos similares y 
diferentes al mismo tiempo.

 • A nivel del trabajo entre los colegas universitarios
El equipo que lleva adelante la investigación conjunta involucra a las tres 

universidades participantes de la experiencia de internacionalización curricu-
lar: la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Federal de Minas 
Gerais (UFMG-Belo Horizonte, Brasil) y la Universidad Federal dos Vales do Je-



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

quitinhonha e Mucuri (UFVJM - Diamantina, Brasil). Esto permite introducir la 
dimensión internacional en la propia tarea de investigación y le otorga un ca-
rácter heterogéneo al equipo, tomando en cuenta sus diferentes situaciones de 
partida institucionales, regionales y nacionales, lo cual permite enriquecer el 
estudio de lo intercultural en la propia experiencia.

En las distintas actividades de las que participamos los docentes de las 
universidades involucradas en estas acciones, algunas de las categorías con-
ceptuales que se exponen y se recuperan de nuestra formación disciplinar y 
también de nuestras disímiles perspectivas teóricas son: la interculturalidad, 
la diversidad, la desigualdad, la nominación y la segregación. En la discusión 
de estas categorías se proyectan los diferentes argumentos teóricos: psicoa-
nálisis, fenomenología, estudios críticos. Esto en un principio no fue motivo 
para desalentar la participación de los docentes que se unieron al proyecto, 
sin embargo al pensar en categorías y dimensiones para abordar el proyecto 
de investigación suscitó un replanteo para pensar si era prioritario marcar las 
diferencias, o bien abordar cada uno desde su perspectiva la cuestión, o si te-
níamos que trabajar en una integración. Llevar adelante tareas conjuntas para 
planificar las técnicas y recursos que nos permitan reconocer las dinámicas 
interculturales que se manifiestan en una experiencia de internacionalización 
curricular constituye una posibilidad de enriquecimiento mutuo.

De tal forma, se vislumbra que en estos múltiples encuentros entre actores  
tan diferentes que se entrecruzan en proyectos de trabajo donde se reconocen 
los mismos deseos de aprender, de enseñar, de dar y recibir, la diversidad de 
culturas, de pertenencias institucionales y disciplinares constituyen una opor-
tunidad más que un obstáculo para el trabajo compartido. 

4. Disponerse como voluntario: inquietudes que dinamizan la capacitación
Para los estudiantes universitarios participar en proyectos de extensión puede 
ser, sin dudas, una ocasión privilegiada para contactar fehacientemente con 
problemas sociales relevantes, ligados a su futura práctica profesional. Cuando 
los voluntarios explicitan qué los mueve a sumarse al proyecto, se constatan 
coincidencias significativas en sus respuestas que dan cuenta que este deseo 
se procura a conciencia:

Por un lado la necesidad de apertura expresada en “salir de las aulas”, 
“hacer algo más social”, “ver diferencias que no hay allá [de donde yo vengo]”.

Por otro lado, la posibilidad de ponerse a prueba en competencias que reco-
nocen como claves para el futuro desempeño profesional: “ver si puedo comu-
nicarme bien, expresarme”, “ver cómo me siento dando clases”.
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Por último, algo que nos sorprendió es la presencia de cierto compromiso 
“territorial”: es decir, voluntarios dispuestos a participar porque viven en el ba-
rrio y/o han egresado de la escuela o tienen hermanos que están cursando en 
la institución.

Sin embargo, algunos van más allá y perciben la reciprocidad o la correspon-
dencia: “poder enseñar y aprender. Una doble contribución” y además; “ayudar 
en el aula, que es también ayudar en la vida”.

Todos parecen ser así conscientes de una falta, una carencia que buscan 
subsanar con esta experiencia universitaria, pero “saliendo de las aulas”. Pero 
además, muchos de ellos expresan la posibilidad de acompañar la trayectoria 
de otros, desde sus propias marcas, es decir desde hitos de sus propios proce-
sos de estudio donde se identifican como estudiantes y futuros profesionales. 
Aluden de este modo a experiencias en las que se descubrieron de pronto moti-
vados por algún profesor o alguna tarea, a desafiarse en un proceso de conoci-
miento. De allí parece surgir una identificación que hace lugar a constituirse en 
“marca” para la trayectoria de otro. Pudiera ser relevante entonces, cómo esto 
de pensar “del otro lado del mostrador” parece buscarse como una experiencia 
propicia para completar algo del rol que se intenta moldear, delineando una tra-
yectoria con una gran carga subjetiva: se elige ser partícipe de una experiencia 
de voluntariado con eje en el estudio y más aún: el educar al estudio. Es decir: 
el conducir hacia la aplicación amorosa al conocer, al saber…

Esto introduce una nueva cuestión de interés: ¿qué capacitación es posible 
imaginar para voluntarios con estas inquietudes?

En este sentido es necesario tomar en consideración que los voluntarios 
mismos son diversos: provienen de distintas áreas, están en diferentes mo-
mentos de su formación, su inserción en relación a los adolescentes será diver-
sa según los proyectos, la institución y los docentes y además, sus trayectorias 
apenas coinciden en esta experiencia.

En estas condiciones de incertidumbre y diversidad, nos planteamos una 
capacitación que colabore a la apertura para ir al encuentro del otro. Capaci-
tarse para estar disponible para, allí donde no había nada, estar, detenerse y 
construir un vínculo que debiera orientarse a:

 • Centrarse en las posibilidades y los recursos.
 • Hacer eje en un lazo posibilitador y asumir la incertidumbre y la diversi-

dad como la naturaleza misma de los procesos de aprendizaje.
 • Generar pequeñas acciones que puedan tener (mutuos) efectos subje-

tivos.
 • Comprender la tarea educativa como una práctica compleja, inscripta en 

un contexto y que demanda un diálogo interdisciplinario.
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 • Ejercitar rupturas con los modos hegemónicos de vivenciar la tempo-
ralidad en esta época: operando demoras, apostando al futuro, siendo 
pacientes en la espera.

 • Favorecer el formularse preguntas como la dinámica/chispa de todo pro-
ceso de conocimiento.

En este escenario de posibilidad y apertura a la realidad, facilitado por las 
inquietudes y deseos de los estudiantes que voluntariamente se disponen a 
trabajar en estos proyectos, profundizar en elementos teóricos ligados al es-
tudio, al aprendizaje, al voluntariado se convierte en puerta de entrada y base 
para un diálogo común. Así se contribuye a superar los posibles reduccionis-
mos y los prejuicios en la lectura de las problemáticas subjetivas y sociocultu-
rales, enriqueciendo la mirada y sintiéndose partícipes de las instituciones en 
las que transitan. De tal manera, es posible pensar a través de estos procesos 
de múltiples aprendizajes desde una posición empática en el encuentro con los 
otros y no ya desde una posición distante de “extranjería”.

5. El arte de estudiar: la paidea, el oficio de estudiante
La enseñanza de técnicas básicas de lectura y estudio, generalmente, no forma 
parte de los contenidos propios de alguna asignatura. No se conciben como ma-
terias a enseñar en el ingreso [en los cursos de articulación dispuestos por mu-
chas universidades entre el ciclo medio y el superior] ni menos aún iniciado los 
cursos en la facultad [las asignaturas correspondientes a los primeros ciclos]. 
Esto es así porque se supone y pretende que las habilidades mencionadas 
forman parte ya de los sujetos al finalizar su educación media. Por otra parte, 
se sabe que de hecho las cosas no son de este modo; siendo una opinión am-
pliamente sostenida la que afirma que las capacidades o habilidades para los 
procesos de lecto-escritura comprensiva se hayan francamente disminuidas3.

La tendencia anterior es a lo menos llamativa dado, por otra parte, el avance 
y la difusión de nuevos modos de conocimiento y comunicación. Es un hecho 
que hoy, muchos, gracias a las nuevas tecnologías pueden disponer de manera 
casi inmediata de gran cantidad de información. Pero también lo es que no 
todos los estudiantes cuentan con las herramientas requeridas para su com-
prensión; ni tampoco para su búsqueda, selección e interpretación.

3) A la disminución de estas capacidades suelen sumarse también las dificultades a la hora de 
comprender problemas y formularlos claramente; de valor críticamente las fuentes y de inter-
pretar consignas.
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El uso extendido de los nuevos dispositivos (teléfonos móviles que operan 
como registros y enciclopedias virtuales) no promueve necesariamente la gene-
ración de habilidades para la identificación y comprensión de la vasta y múltiple 
información disponible. Contrariamente, muchas veces automatizan el pensa-
miento y, en vez de aligerarlo, terminan anulándolo.

Dado que la transmisión de conocimientos (teorías, ejemplos, conceptos) 
por parte de los docentes y la democratización del saber que la información en 
red implica no constituyen condiciones suficientes para el ejercicio del pensa-
miento autónomo; creemos que es importante ponerse a pensar propuestas 
de enseñanza y de aprendizaje distintos y que la categoría de arte es muy útil 
para tal fin.

El pensar el aprender como un arte -no en el sentido de un don natural a 
desarrollar ni tampoco como una capacidad innata que el docente solo tuviese 
que despertar-, sino como una artesanía4 permite verlo desde otras perspectiva 
y tratarlo, en consecuencia, de modo distinto.

Aprender es un oficio, una tarea y también el resultado de una serie de pro-
cesos que deben ser explicados. Aprender un arte u oficio requiere familiaridad 
con los materiales, reconocimiento de instrumentos, de problemas y soluciones 
posibles. Permite hacer distinciones, aclarar, comparar, efectuar cambios, pro-
bar y enseñar. Necesita de una comunidad de aprendizaje y de tiempo.

Estimamos que estos hechos deben sobreponerse a muchos de los supues-
tos y pretensiones que suelen acompañar nuestras planificaciones docentes; 
que el pensarlas bajo esta óptica es una manera posible de atender (dar cum-
plimiento) a aquello que en general más se estima como valioso: la autonomía 

4) En términos de Sennet: “Es posible que el término «artesanía» sugiera un modo de vida que 
languideció con el advenimiento de la sociedad industrial, pero eso es engañoso, «Artesanía» 
designa un impulso humano duradero y básico, el deseo de realizar bien una tarea, sin más. La 
artesanía abarca una franja mucho más amplia que la correspondiente al trabajo manual espe-
cializado. Efectivamente, es aplicable al programador informático, al médico y al artista; el ejerci-
cio de la paternidad, entendida como cuidado y atención de los hijos, mejora cuando se practica 
como oficio cualificado, lo mismo que la ciudadanía. En todos estos campos, la artesanía se 
centra en patrones objetivos, en la cosa en sí misma. Sin embargo, a menudo las condiciones 
sociales y económicas se interponen en el camino de disciplina y compromiso del artesano: las 
escuelas pueden no proporcionar las herramientas adecuadas para hacer bien el trabajo y los 
lugares de trabajo pueden no valorar verdaderamente la aspiración de calidad (…) Todo buen 
artesano mantiene un diálogo entre unas prácticas concretas y el pensamiento; este diálogo 
evoluciona hasta convertirse en hábitos, los que establecen a su vez un ritmo entre la solución y 
el descubrimiento de problemas”. Sennett, R. (2009) El artesano. Barcelona: Anagrama; p. 12. 
El subrayado es nuestro.
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y el <pensamiento crítico> son las categorías usualmente utilizadas para nom-
brar este objetivo preciado de la educación.

El Proyecto de voluntariado puede entenderse como una estrategia en esta 
dirección en tanto: a) posibilita a distintos actores5, la reflexión acerca de las 
herramientas necesarias para la construcción del conocimiento; b) esta re-
flexión no se hace ‘en el vacío’ sino a partir de situaciones problemáticas con-
cretas, c) piensa en el diseño de consignas, ejercicios y trabajos que puedan 
implementarse en estas tareas de aprender a estudiar6.

6. Consideraciones finales
Las diversas instancias de trabajo que se despliegan en relación a los proyec-
tos en que participamos dan lugar a la generación de dinámicas interculturales, 
en tanto se producen encuentros entre personas y grupos pertenecientes a 
distintos espacios socioculturales en un contexto de mutuo enriquecimiento.

La experiencia de internacionalización ofrece la ocasión de un modo diferen-
te de realizar estos proyectos de extensión universitaria, marcado por el inter-
cambio con los estudiantes y docentes de las otras universidades intervinien-
tes Se reconoce un enriquecimiento en la mirada hacia la realidad en que se 
desempeña la tarea de extensión y en el modo de abordar la tarea propuesta.

La incipiente experiencia de internacionalización curricular enriquece los 
proyectos de extensión que, en un trabajo articulado con ACDI, ofrece acompa-
ñamiento escolar y talleres artísticos a adolescentes de sectores vulnerables 
de la ciudad de Santa Fe.

De tal manera, se comienza a visualizar que la articulación entre exten-
sión, docencia e investigación más que un imperativo se constituye en una 
oportunidad que enriquece nuestras prácticas y genera múltiples desafíos, 
abriendo las puertas para entrar en la realidad de un mundo intercultural que 
nos interpela con sus requerimientos y que nos enriquece con las múltiples 
posibilidades de encuentros que nos ofrece.

5) A los voluntarios en su doble rol de <docente y estudiante>; a los docentes con quienes se 
realizan las actividades de apoyo escolar y a los alumnos de las escuelas medias con quienes 
se aprende a enseñar y también a nosotras. Aunque esta reflexión es importante no solo para 
quienes eligen la docencia como profesión –pensemos que la mayor parte de los voluntarios 
provienen de diversas carreras de profesorados-, sino para todos los sujetos en tanto miembros 
de comunidades que tienen al lenguaje como principal forma de interacción.
6) Y permite aprender a enseñar dado que ninguno de los ítems anteriores es faena individual.



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Enseñar y aprender a estudiar en esta experiencia intercultural de volunta-
riado estudiantil se constituye así en un verdadero “arte” que exige la puesta 
en juego de todos nuestros saberes, nuestra creatividad, nuestras inquietudes 
y deseos. Nos llama a aprender el oficio de ser estudiantes, pero también 
aprender el oficio de ser docentes, de ser investigadores y ser integrantes de 
equipos de extensión, en espacios y tiempos que se entrecruzan, constituyén-
dose en un verdadero desafío que nos convoca y nos provoca día a día. 
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El proceso de construcción de un dispositivo teatral 
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Introducción
A lo largo de este trabajo se recupera parte de la experiencia transitada duran-
te los años 2015 y 2016, en un dispositivo de teatro, en la zona oeste de Vía 
Honda de la ciudad de Rosario, destinado a adultos mayores. Para tal fin se han 
utilizado como fuentes de información, registros diarios, material de entrevistas 
individuales, lecturas y aportes teóricos, como así también reflexiones alcan-
zadas en el marco de instancias de supervisión. En dicha experiencia, quienes 
asumen la coordinación de este espacio sostienen una participación activa en 
las actividades que se realizan. 

1. Marco institucional donde se inscribe la experiencia
Esta experiencia se inscribe en el entrecruzamiento de un conjunto de marcos 
socio-institucionales, lo cual le otorga un volumen significativo y una importan-
te complejidad que nos obliga a una permanente articulación horizontal entre 
los actores.

Desde el mes de agosto de 2012, la Secretaría de Extensión Universitaria 
de la U.N.R. viene desarrollando un trabajo en la zona del asentamiento “Vía 
Honda”. Este se encuentra situado en los Distritos Oeste y Sudoeste de la ciu-
dad de Rosario. Nuestra intervención en dicho territorio tiene como objetivos 
generales crear espacios de encuentro entre la universidad y la comunidad que 
posibiliten procesos de aprendizaje y producción de nuevos conocimientos a 
partir del diálogo entre los saberes académicos y populares, así como también 
consolidar una referencia territorial universitaria que desde su especificidad 
aporte a la promoción del desarrollo socio-comunitario en la zona. En tal senti-
do, articulamos con un conjunto de organizaciones de base territorial, entre las 
que se destaca el “Club Social y Deportivo 20 Amigos”, en el cual implementa-
mos un anclaje del Programa Universidad Abierta para Adultos Mayores junto a 

mailto:lizaf_@hotmail.com
mailto:maximilianotoni@hotmail.com
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otras actividades que fueron ampliando los espacios de encuentro con vecinxs 
de la zona.

Desde el año 2014 allí se lleva adelante un espacio de teatro con vecinxs 
de la zona, y a partir de 2015, con la emergencia de ciertas demandas, es que 
se repiensa la propuesta incluyendo otras miradas disciplinares, pertinentes 
para el abordaje de las mismas. En tal sentido, se articula con la Carrera de 
Especialización en Psicología Clínica, Institucional y Comunitaria y las Prácticas 
Profesionales Supervisadas de la carrera de psicología. Esta articulación no 
sólo supone una ampliación de los actores intervinientes, sino que da lugar a 
la conformación de los denominados “Centros de Prácticas” espacio en el cual 
participan profesionales del centro de salud provincial nº 14, docentes y estu-
diantes –practicantes- de los espacios académicos mencionados, integrantes 
del equipo territorial de la SEU y referentes y profesionales de diversas insti-
tuciones del territorio. Como destaca un documento de trabajo de -circulación 
interna- que realizamos en conjunto con todxs lxs actores que lo configuran: “El 
Centro de Prácticas no constituye en sí mismo una estructura única sino que se 
propone como una modalidad de trabajo. Se trata de una modalidad de trabajo 
que implica potenciar procesos de construcción en espacios institucionales y 
comunitarios que posibilite recuperar acumulaciones institucionales -centros 
de salud, escuelas, estrategias de atención primaria, equipos interdisciplina-
rios- y comunitarias -organizaciones comunitarias, vecinales, clubes.

Esta iniciativa se erige a partir de un conjunto de premisas básicas:

1.1.1. Territorialidad
En tal sentido, la desafiliación del mundo del trabajo asalariado de amplios 

sectores de la población, tiene como efecto -complejo y no mecánico- la reafi-
liación en el territorio como modo precario de estabilizar la subsistencia. Esta 
situación es la que analiza Merklen (2008) a partir del concepto de ‘inscripción 
territorial de las clases populares’. Si a lo largo de la historia, la universidad 
reformista inscribió su compromiso social en el vínculo con sindicatos y sec-
tores del trabajo, en el presente es impensable una política extensionista que 
no otorgue centralidad a lo territorial, dado que la frontera entre la esfera de la 
producción y la reproducción social tiende a hacerse difusa y lo cotidiano del 
mundo de la vida es central para poder pensar la conflictividad social (Sousa 
Santos, 2005). No obstante, la afiliación territorial no necesariamente tiene 
como correlato un fortalecimiento de la trama comunitaria. Un aspecto que 
se pone de manifiesto en diversas instancias participativas con vecinos es la 
creciente fragmentación y segregación territorial. Pensar una experiencia de 
encuentro entre actores universitarios y comunitarios en clave de salud mental 
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debe partir no solo de una jerarquización de la presencia territorial de docentes, 
estudiantes y espacios de gestión, sino además de una problematización junto 
a actores sociales, de los modos presentes en que se conforma el lazo social. 

1.1.2. Formación, Extensión, Investigación
Otro aspecto central de nuestra práctica extensionista es la idea de integra-

lidad, esto es, la no disociación entre las funciones de investigación, docencia 
y extensión. En tal sentido, la presencia universitaria en contextos de pobreza 
persistente se encuentra fuertemente marcada por intervenciones con una muy 
baja inscripción institucional tanto en términos intra-universitarios como tam-
bién en lo referente a la escasa formalización del vínculo con instituciones y 
organizaciones del territorio. Este tipo de políticas extensionistas, aún las que 
logran continuidad y un vínculo significativo con diversos actores sociales, man-
tiene inalterados los espacios académicos y los modos jerárquicos de produc-
ción y circulación del conocimiento. Al respecto, el dispositivo de teatro y salud 
mental, así como los diferentes campos de acción de los centros de prácticas, 
se alejan de la idea de voluntariados o espacios monológicos de gestión. En 
efecto, uno de los aspectos más relevantes de la propuesta no es sólo la ins-
cripción en clave territorial de la misma, sino también su importante inscripción 
curricular. Los espacios quincenales de re-trabajo intersectorial se constituyen 
en aulas ampliadas que dan lugar a procesos genuinos de producción de nue-
vos conocimientos en torno a la problemática de la salud comunitaria

1.1.3. Ecología de saberes
Estas instancias de re-trabajo intersectorial, así como los espacios de en-

cuentro con vecinos se fundamentan desde una perspectiva que valora lo que 
Sousa Santos (2005) denomina “Ecología de Saberes”, es decir, parten del 
supuesto de que la diversidad sociocultural del mundo tiene como correlato el 
reconocimiento de la diversidad epistemológica del mismo. En tal sentido, la 
idea de diálogo de saberes no se erige en tanto recurso retórico sino como un 
aspecto central para poder pensar y desarrollar un dispositivo de salud mental, 
dado que no concebimos la posibilidad de un descentramiento epistemológico 
sin un movimiento que dé lugar a un descentramiento socio-espacial. En el 
campo de la salud mental, consideramos relevantes los saberes populares a 
partir de los cuales comunidades, organizaciones y sujetos construyen prácti-
cas de autocuidado, autoayuda y autoatención que se presentan alternativos a 
los modos medicalizados de concebir el proceso  salud-enfermedad-atención, 
en particular en contextos de vulnerabilidad social, donde los soportes de se-
guridad social se encuentran fuertemente debilitados.
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La formación en la tensión teoría-práctica/ universidad-servicios/ discipli-
na-interdisciplina debe continuar siendo interpelada, dado que hasta el momen-
to el proceso de curricularización de la experiencia no ha excedido los ámbitos 
de las prácticas finales de grado y posgrado, por lo que consideramos relevante 
explicitar los modos en que concebimos el lugar del practicante y el sentido de 
su formación(r). Como destacamos en el documento de trabajo intersectorial 
mencionado líneas arriba, “la formación de recursos humanos nos confronta 
con la confluencia de al menos dos sistemas -con sus propias complejidades-: 
la universidad y los espacios de servicios en donde los alumnos, los profesio-
nales se insertan como parte de su formación y de su trabajo.

Hace tiempo ya que la universidad viene poniendo en discusión esta día-
da que condena a la formación a constituirse en una especie de discurso del 
‘adentro de las carreras’ y la práctica un ‘afuera’ que corre el riesgo de respon-
der acríticamente a las demandas corporativo-profesionales.

1.1.4. La Salud Mental como campo de problemas
A lo largo de la experiencia del dispositivo de teatro, intentamos sostener 

como horizonte de trabajo el supuesto preliminar que reconoce en las personas 
la capacidad de hacer salud, como una fuerza tanto individual como comunita-
ria, entendiendo desde esta perspectiva a los procesos de crisis como una pér-
dida de recursos y/o herramientas que pueden ser recuperadas o reinventadas, 
a partir de un trabajo creativo y cooperativo. Al mismo tiempo, mediante las 
diferentes actividades realizadas en el marco del dispositivo de teatro, se pre-
tende promover el conocimiento y la información en la comunidad de manera tal 
que, puedan formar parte de los procesos de salud y atención a la enfermedad; 
y, asimismo, la construcción del presente dispositivo, responde a la necesidad 
de pensar a quien transita un padecimiento subjetivo en su estatuto de sujeto, 
reivindicando sus derechos civiles como ciudadano (Cohen, 1994; Chemisquy 
y Espinosa, 2010).

En este contexto, consideramos preciso destacar que paulatinamente y de 
manera simultánea en América Latina, según los citados autores, se generaliza 
el reconocimiento de la incapacidad que los sistemas de salud centrados en 
los hospitales tienen para responder a la población más necesitada de aten-
ción, y la importancia de incluir a la comunidad con sus propias necesidades en 
los procesos de salud y atención a la enfermedad.

Se podría pensar al presente dispositivo de teatro -a modo de guía desde 
el plano del análisis-, en el marco de los servicios de salud que propone la Ley 
Nacional de Salud Mental N° 26.657, entendiendo por éstos a toda propuesta 
o alternativa de abordaje tendiente a la promoción de la salud mental, pre-
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vención del padecimiento, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación, 
y/o inclusión social, reducción de daños evitables o cualquier otro objetivo de 
apoyo o acompañamiento que se desarrolle en los ámbitos públicos o privados 
(Ley Nacional de Salud Mental, 2010). Asumir la práctica en éstos términos, 
consideramos que implica al mismo tiempo reconocer a la salud mental como 
un “proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, cultu-
rales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una 
dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos hu-
manos y sociales de toda persona” (Ley Nacional de Salud Mental, 2010, p.13).

Desde esta perspectiva compartimos la premisa de que los dispositivos 
alternativos a las lógicas hegemónicas -caracterizadas por el encierro, la estig-
matización y la soledad- tendrían que sostener la apuesta por transformar lo 
siniestro y disruptivo, para luego alcanzar lo lúdico como gesto liberador (Kes-
selman & Pavlovsky, 1989). Es decir, la apuesta desde el dispositivo de teatro, 
se orienta a la posibilidad de que los participantes a la vez que se recrean, se 
divierten y se vinculan con otros, también puedan ir resignificando parte de su 
historia, de su mundo cotidiano. 

Reconstruir una historia, podría pensarse que se trata de un proceso de 
construcción colectiva donde lo alternativo se define por un posicionamiento 
estratégico de base crítica e ideológica, es decir, no sólo implica la concreción 
de proyectos asistenciales o el logro de las reformas legislativas propuestas 
en la actualidad, sino también la movilización de la opinión pública y la de 
quienes están íntimamente ligados a esta realidad desde su nuestro quehacer 
cotidiano. Rehabilitar las reformas apunta a la producción de un necesario acor-
tamiento de las distancias entre modelos hegemónicos de encierro y exclusión 
y lo cotidiano de las instituciones. La concepción de Salud Mental por la que se 
brega desde el presente trabajo, es la de un campo que entiende que la dimen-
sión clínica-terapéutica junto a la práctica política comunitaria son condiciones 
fundamentales si se pretende avanzar en el proceso de transformación de los 
Servicios de Salud. En este sentido, los diversos encuentros para intercambiar 
y afinar herramientas de trabajo son esenciales; lo que exige sumar a la nece-
saria voluntad de cambio las herramientas teóricas y técnicas para realizarlo.

2. Contexto sociohistórico
En las últimas décadas, “villas” y asentamientos presentan una gran expansión 
en gran parte de América Latina como consecuencias de las políticas neolibera-
les implementadas en la región. Al analizar la situación Argentina en el período 
de 2003-2013, este autor concluye: “En relación con vivienda y hábitat, las 
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carencias y los problemas son de larga data. Nuevamente vemos un mejora-
miento en términos absolutos de todos los indicadores, con el mantenimiento 
de las desigualdades entre las provincias. Si bien han disminuido las viviendas 
con mayores carencias, al mismo tiempo la población en villas ha aumentado y 
sus carencias han conocido una reducción menor que aquella registrada en los 
promedios generales” (Kessler, 2014, p. 188).

La zona de la “Vía Honda” no es ajena a estas tensiones. En tal sentido, 
en un área relativamente estrecha, conviven diversas realidades socio-econó-
micas y modos de hábitat popular (barrio de vivienda social, villa, asentamiento 
y barrio de sectores medios). En la última década,  los barrios populares de 
Rosario y en especial las denominadas “villas” han evidenciado una serie de 
transformaciones socio-políticas, que se manifiestan en un reflujo de la movili-
zación que la han caracterizado desde fines de la década del 90. El período que 
precedió a la crisis de 2001 y 2002, en una primera etapa, puso de manifiesto 
una importante centralidad de organizaciones de base territorial y de un tipo 
particular de repertorio de la acción colectiva -piquete, saqueo, asentamiento- 
que venía a reemplazar al repertorio de las organizaciones obreras. Esté perío-
do de crisis también produjo una importante ampliación de la esfera de acción 
de un gran número de organizaciones que comenzaron a ser mediadoras entre 
el estado y los habitantes de las villas. En tal sentido, las organizaciones de 
protesta fueron cediendo lugar a otro tipo de organizaciones -clubes, centros 
comunitarios, cooperativas, copas de leche, etc.-, las cuales más allá de sus 
particularidades, van asumiendo funciones socio-asistenciales. 

Esta cuestión se expresa nítidamente en relación al club “20 amigos”. Este, 
al igual que otras instituciones de la zona, ocupa un lugar central en lo referente 
a la reproducción social de los habitantes de una parte de la “Vía Honda”. Si 
bien es una institución creada hace cincuenta años en tanto espacio de so-
ciabilidad, recreación y deporte de pequeños comerciantes y demás sectores 
medios, con el correr de los años, y en especial a partir de la crisis de fines 
2001, fue asumiendo funciones socio-asistenciales -comedor, copa de leche, 
etc.- que lo acercaron al asentamiento que fue creciendo a sus espaldas y que 
ocupó parte de sus terrenos. Esta situación lleva a que el club se encuentre, 
en términos socio-espaciales, entre dos realidades en permanente tensión: de 
frente, un barrio obrero de clase media que constituye su masa societaria y que 
participa de las actividades deportivas; y de espaldas, una villa que además de 
su precariedad material, en los últimos años ha evidenciado una gran transfor-
mación, producto de la emergencia de redes narcos que han tomado una gran 
centralidad en la regulación de las relaciones sociales en el territorio. Esta ten-
sión entre ambas realidades plantea conflictos que se expresan al interior del 
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club. En tal sentido, nuestra intervención desde la universidad busca, a partir 
otros lenguajes -Música, teatro, expresión corporal, cine- promover propuestas 
inclusivas que permitan trayectos compartidos entre ambas realidades. 

3. Del taller al dispositivo: la polisemia de lo teatral
Desde el año 2014 se inicia un espacio de teatro con vecinxs de la zona del 
asentamiento “Vía Honda”, en el marco de un proyecto de intervención socio-co-
munitaria. El taller, es coordinado por un profesor de teatro. La convocatoria fue 
dirigida a mayores de 18 años de ambos sexos, y durante este año las partici-
pantes son mujeres adultas y adultas mayores. En palabras del profesor de tea-
tro, lo que comenzó a percibir en ese momento fue que “estas mujeres, necesita-
ban, algo que iba más allá de lo que se pudiera trabajar en una escena, es decir, 
muchas de ellas necesitaban ser escuchadas”. La problemática que muchas de 
ellas manifestaban, giraba en mayor parte, en historias complejas, atravesadas 
por situaciones violentas, de abandono e incluso vulneración de derechos, que 
les generaban mucha angustia, y que a su vez podía pensarse que dichas his-
torias dejaron huella, y las cuales por la vía misma del teatro, o por el simple 
hecho de estar entre pares, generaba que se visibilizaran, o que simplemente 
surgieran. Al comenzar el taller uno de los objetivos que proponía el profesor 
de teatro, era luego de que se terminara el juego teatral, -juegos dramáticos, de 
construcción e intercambio de roles, roles que las participantes mismas ponían 
en juego o que se construían entre todos- o la actividad, o la escena que habían 
realizado, era que se hiciera una puesta en común sobre lo que había surgido, 
y que se pudiera debatir lo que habían sentido o expresado. Allí aparecían dis-
tintos relatos y modos de sobrellevar o afrontar cada una de las situaciones por 
parte de estas mujeres, a la vez que más de una evocaba recuerdos 

Parte de la finalidad planteada por el profesor, era que dentro de la dinámica 
del trabajo se le pudieran dar ciertos cierres a estas cuestiones que surgían, 
ya que de lo contrario solo quedaban cuestiones muy tristes dando vueltas. Al 
avanzar en el tiempo, estas cuestiones terminaron por cooptar muchos de los 
cierres de las jornadas, llevando a que se generara cierto malestar en todos 
los participantes, ya que, según relata el profesor, las participantes decían: “No 
sabemos qué hacer con esto.”

Con el correr de los encuentros, el profesor de teatro comenzó a vislum-
brar una mayor profundización en la catarsis que implicaba este recordar, y la 
complejidad que suponía para él intentar alojar o contener estos relatos o ma-
nifestaciones. Ante esto, el profesor de teatro propone repensar la propuesta, 
con el objetivo de que se le pueda dar lugar a miradas (o escuchas) de otras 
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disciplinas, cuestión que habilita el armado del equipo que actualmente lleva 
adelante el trabajo en el dispositivo. 

Es de esta manera que a partir de 2015 se reconfigura el espacio de tea-
tro, donde van a confluir distintos saberes, debido que además de un profesor 
de teatro, se suma un antropólogo, un residente de la Prácticas Profesionales 
Supervisadas de la carrera de psicología y una cursante de la carrera de Espe-
cialización en Psicología Institucional y Comunitaria. 

Considerando las demandas anteriormente mencionadas y la continuidad 
del dispositivo, lo complejo del asunto es identificar qué premisas de trabajo 
orientarían la práctica; de qué manera configurar un dispositivo que sin descui-
dar lo teatral sea capaz de alojar y viabilizar algo del orden del padecimiento del 
otro. Donde el teatro es sostenido como la propuesta que convoca, como un 
rodeo necesario que invita a pasar, que inaugura la posibilidad de que cada una 
de las personas que asisten puedan poner a andar ciertas escenas, o relatos 
que cuentan su “estar en el mundo”. Entendiendo que, de no plantearse el tea-
tro como transversal a un espacio creativo, difícilmente las personas podrían 
desplegar lo mencionado.

En un primer momento, surge como necesidad poner en discusión qué en-
tiende por teatro cada uno de los que constituimos el equipo de trabajo, cuál 
sería la convocatoria y de qué modo, cómo sería la presentación del dispositivo, 
cuál sería el uso del espacio que se haría. De ahí que resulta pertinente definir 
al teatro, desde este dispositivo específico, no en relación exclusiva a la obra 
como resultado o como aquello que es visible para un Otro, o espectador; sino, 
pensándolo como escenario para la construcción de otras escenas posibles, 
donde lo teatral y los juegos grupales, dan lugar a la emergencia del sujeto y 
su historia. Consideramos que consecuentemente, el sujeto en tanto presta su 
historia, es que puede redescubrirla y/o reinventarla a través de la mirada del 
otro; lo que habilita la reflexión por su efecto terapéutico. En este sentido, este 
modo de repensar el teatro fue asumiendo diferentes formas a partir no sólo 
de nuestros supuestos, sino también de las expectativas e intereses que ex-
presaban los participantes al comenzar en el espacio: “prefiero quedarme acá, 
y mirarlos”, “me gusta actuar, quiero hacer teatro”, “podría ayudar en la esceno-
grafía”, “vengo sólo a acompañar, no a actuar”, “me gusta escribir”, “estaría bueno 
ir a ver películas, obras de teatro”, “vengo a divertirme”, “me gusta conversar y 
estar con ustedes”.

Es en este contexto, es (r) que la pregunta por qué entendemos por disposi-
tivo en el contexto de nuestra práctica específica, la hemos puesto a discusión 
en varias oportunidades(r). Si bien la definición de servicio de salud propuesta 
por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 (2010), nos otorga cierta guía 
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en la tarea cotidiana que realizamos, es interesante poder considerar que lo 
que intentamos hacer con el dispositivo de teatro es favorecer la generación 
de ciertas condiciones subjetivas a fin de que pueda emerger lo más propio del 
sujeto, con esto se pretende subrayar que cada una de las propuestas realiza-
das intenta alojar las diferentes inquietudes, temores, malestares, intereses de 
quienes participan, apostando a la construcción de un dispositivo de escucha, 
capaz de alojar algo del orden del padecimiento, a la vez que se intenta habilitar 
la construcción de un espacio potencial de creación, donde lo que se produzca 
allí no sea ni de uno ni de otro, sino que cobre sentido a partir de lo colectivo.

En este plano del análisis, creemos pertinente expresar que decidimos -lue-
go de un proceso que dio lugar a preguntas y debates con otros- sostener el 
trabajo del dispositivo de teatro desde la perspectiva de la salud colectiva lati-
noamericana. Dicha perspectiva, según Stolkiner y Ardila Gómez (2012) desde 
su origen problematizó la concepción de salud -y por ende de enfermedad- inhe-
rente a las prácticas hegemónicas:

“Comenzó cuestionando las categorías sociales utilizadas hasta el momen-
to para incorporar ‘lo social’ y, simultáneamente dejó de considerar la sa-
lud-enfermedad como estados antagónicos, para poner en el centro de la 
conceptualización el proceso de producción-reproducción social como matriz 
del fenómeno, también dinámico y procesual, de la salud-enfermedad”.
(Stolkiner y Ardila Gómez, 2012, p.61)

Cuando se debate sobre el concepto de salud mental suele considerarse 
que la complejidad, o el obstáculo epistemológico, residen en la cuestión de lo 
‘mental’, desconociendo que lo enmarcan profundos debates sobre la noción 
misma de salud. En este sentido, de acuerdo con las autoras citadas, consi-
deramos que el campo de la Salud Mental es un sub-campo dentro del de la 
Salud en general, pero que se ha configurado como el espacio paradigmático 
del límite a la concepción biologista-individual de la enfermedad y se ha diferen-
ciado como tal por mantener formas institucionales específicas que develan, 
más claramente que en el campo de la Salud en general, la imbricación entre 
mandatos sociales de orden y propuestas curativas. Avanzando un poco más, 
se podría decir que el éxito del campo de la Salud Mental sería su desaparición 
para incorporarse en prácticas sociales de salud-enfermedad-cuidado en las 
que la dimensión social y subjetiva haya sido restituida. 

Siguiendo a García Fanlo (2011) que recupera propuestas de Foucault, es 
que pensamos al dispositivo como una red. En una entrevista del año 1977 Mi-
chael Foucault expresa que, lo que trata de situar bajo el nombre de dispositivo 
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es, en primer lugar, un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende 
discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamenta-
rias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filo-
sóficas, morales, filantrópicas; en resumen, los elementos del dispositivo per-
tenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede 
establecerse entre estos elementos.

En esta misma dirección, García Fanlo (2011) destaca el planteo de Deleuze, 
quien intenta sumar a la definición foucaltiana, diciendo que en los dispositivos, 
entendidos como mecanismos que buscan ‘hacer ver y hacer hablar’, se ponen 
a jugar relaciones de poder -ligadas al saber- y que estas, pueden dar lugar a 
que se generen líneas de subjetivación. Por esta razón, advierte que se debe 
ser muy cuidadoso con lo que implican estas relaciones de poder, que pueden 
en un punto intentar legitimar un discurso sobre otro. Desde nuestro lugar, en el 
espacio de teatro, se busca trabajar con estas líneas de subjetivación, debido 
que son las que permiten que se le dé lugar al ‘nombre propio’, al tiempo que 
insistimos por recuperar aquello que se produce desde la trama de lo grupal.

Es pertinente, en esta línea, recuperar lo planteado por Ariel (1997), en el 
cual entiende a los dispositivos como métodos de prevención, en tanto expresa 
que, prevenimos cuando hacemos lugar a que lo singular se despliegue, y que 
a su vez permita que se abran posibilidades de producción de subjetividad. Los 
dispositivos tendrían que propiciar en la medida de lo posible, según el mencio-
nado autor, la interrupción de la lógica de lo que resulta sintomático. Interrumpir 
aquello del síntoma que tiende a repetirse sin nombrarse, que sintomáticamente 
irrumpe en las escenas y se torna muchas veces algo natural e incuestionable, 
ante lo cual los sujetos quedan inmovilizados e imposibilitados de transformar 
algo que se ve como propio, como si se tratara de un estigma que los marca, y 
del cual no se pueden apartar. En este sentido, el mencionado autor subraya la 
importancia de que las propuestas se dirijan a procurar abrir nuevos sentidos, 
hacerle tajos a los sentidos tan sólidamente formateados (Ariel, 1997).

Aquí es donde las instancias de juegos, apoyados en la palabra en ciertos 
momentos, superponiéndolos a situaciones de la vida cotidiana o dando lugar 
a ficciones imaginarias y construcción de personajes, se convierten en recursos 
esenciales, dando la posibilidad de que cada uno encuentre el modo particular 
en que quiere expresarse.

Prestar el cuerpo para la configuración de las escenas, no sólo implica inter-
pretar un personaje desde el escenario, sino que también se presta el cuerpo: 
siendo espectador, dando lugar a la mirada; siendo guionista prestando letra 
y emoción; asumiendo una escucha que aloje la historia del otro. Desde este 
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plano, el objetivo del teatro puede definirse como la presencia del cuerpo del 
otro y su propio lenguaje; donde de la articulación y propuestas de las diferen-
tes disciplinas, dependerá, en parte, que cada una de las personas que asisten 
al espacio de teatro puedan hallar el lugar singular desde el cual quieran decir, 
¿qué cosa? 

En esta paradoja -¿lo producido a quién le pertenece, a uno o al otro?- se 
explica la importancia de los espacios grupales, como aquellas modalidades 
que posibilitan según Winnicott (1965), el descongelamiento de situaciones de 
fracasos, de dolor, pudiendo hacer alguna otra cosa con la propia historia. De 
manera tal que el arte, el amor, la amistad, la creación son fenómenos de cura. 
Fenómenos que si bien difieren de la cura psicoanalítica propiamente entendida, 
son tan eficaces en el reconocimiento y acompañamiento de la fragilidad del otro, 
favoreciendo la vehiculización de la palabra, el deseo y otro registro del cuerpo.

Poner el acento en la noción de dispositivo, está ligado a la intención de 
poner el acento en la pregunta por el modo en el que desde nuestra práctica se 
favorecen condiciones de subjetividad, considerando no sólo lo que circula y se 
manifiesta en el interior de este espacio, los días miércoles, de 16 a 17.30 hs, 
sino que se incluya, como ejes de análisis para el abordaje y planificación de las 
actividades, los atravesamientos del barrio vía honda en el que se inscribe el 
dispositivo, las preocupaciones e inquietudes institucionales del Club, las rea-
lidades singulares de los participantes. De este modo, es que en el marco de 
la construcción de escenas del juego teatral -donde se imaginan entornos tales 
como un viaje en colectivo, ir a una consulta a un centro de salud, la escuela re-
cuperando relatos de la infancia y la adolescencia-, comienzan a parecer proble-
máticas vinculadas a la preocupación y malestar por enfermedades, la angustia 
por la muerte, la soledad, cuestiones que emergen y se procura puedan sino 
tramitar, al menos compartir, poder ser dichas, transitadas mediante el humor 
o la parodia. Dichas problemáticas, intentan ser alojadas en este dispositivo 
en tanto se cuestiona la idea del formato de taller, en ese sentido acotado, que 
más de una vez sólo ofrece una multiplicidad de talleres temáticos, que no dan 
lugar a que los participantes se apropien del espacio. 

Desde esta perspectiva, la experiencia taller se presenta pertinente en tan-
to dinámica participativa que cuestiona los modos tradicionales de concebir 
el acto socioeducativo. No obstante, en el marco de las políticas sociales ad-
vertimos una diferencia entre la experiencia taller y lo que en el campo de lo 
social se denomina tallerización de la pobreza. Por esto último, entendemos 
el sobre-ofrecimiento del espacio taller como único modo de dar respuesta a 
problemáticas asociadas a la pobreza estructural. 
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Detrás de esta oferta compulsiva de talleres subyacen un conjunto de su-
puestos en relación a los procesos subjetivantes de los destinatarios de dichas 
propuestas. A nuestro modo de ver, el primer supuesto remite a la idea de que 
determinadas situaciones de vulnerabilidad se derivan de la falta de capacita-
ción, invisibilizando situaciones estructurales que encorsetan a los sujetos. El 
segundo supuesto se relaciona con la sobrevaloración de los espacios de crea-
ción y recreación, en tanto soportes sobre los que se apuntalan procesos de 
subjetivación, escindiéndolos también de la relevancia que tienen situaciones 
cotidianas de inseguridad social en tanto estructuración subjetiva.

Por esto, consideramos que para poder trabajar con determinadas situacio-
nes sociales y biográficas, es fundamental pensar nuevos formatos donde se 
pueda poner a jugar otro tipo de lazo, y lugares de sociabilidad permitiendo la 
continuidad en el territorio y no simplemente la oferta de capacitaciones y talle-
res estandarizados.

Es decir, nos interesa poder ubicar que no es la técnica, ni el formato, lo que 
lleva a proponer el pasaje de la noción de taller a dispositivo, sino su instrumen-
tación política, asumiendo a éstos últimos siguiendo a Deleuze (1989) como 
máquinas de visibilización y de enunciación, donde la subjetividad no es produ-
cida por el dispositivo, sino en el límite de éste, en tanto que la subjetividad es-
capa siempre a cualquier dispositivo. En este plano del análisis, es pertinente 
expresar que durante el año 2016, nos dimos un tiempo para repensar en torno 
a la pertinencia de cada una de las disciplinas que configuran el dispositivo, 
es decir, interrogarnos por cuáles eran las técnicas y actividades teatrales que 
podrían alojar las expectativas del grupo; en qué consistiría la escucha clínica; 
de qué modo se podría trascender el espacio reducido del salón donde comen-
zamos haciendo teatro para alcanzar lo cotidiano del territorio.

Hoy identificamos que este fue un tiempo necesario, en el que hicimos lazo 
con los participantes del espacio y con la comunidad, a través de las recorridas 
por el barrio, las entrevistas domiciliarias con las participantes, las invitaciones 
y organización en conjunto con el club y vecinos de actividades, como la proyec-
ción de películas, como así también más adelante, la planificación de salidas a 
diferentes teatros, cines, a una muestra en la facultad de bellas artes, y a una 
muestra de pintura que se realizó en el ECU -Espacio Cultural Universitario- de 
nuestra ciudad.

Es aquí que ubicamos que es en las posibilidades de creación de otros sen-
tidos, de las ficciones imaginarias, del encuentro con el otro, de la circulación 
de la palabra, de una serie de condiciones en relación al tiempo, al espacio, y 
a la escucha, donde se encuentran algunas de las claves para captar la poten-
cialidad terapéutica de esta práctica.
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Cada una de las actividades que se han ido planificando fueron y continúan 
siendo debatidas y elegidas, entre todos, considerando la motivación y la dispo-
nibilidad de los participantes, desde la película que se decidió proyectar, hasta 
la fecha y hora más propicia para ir al teatro.

No obstante, es importante a fin de avanzar en la distinción de instancias 
o momentos por las que atravesó el dispositivo hasta el momento, poder recu-
perar que en la medida en que se avanzaba en el reconocimiento de cada uno 
como parte del dispositivo, lo que permitió alcanzar cierta regularidad en la asis-
tencia de los y las participantes, también comenzó a tener lugar la motivación 
para poner a andar otros relatos acerca de su historia personal, que daban lugar 
a angustia, a dar a conocer sus preocupaciones o a encontrar cierta confirma-
ción y reconocimiento de sus trayectorias y logros, vinculados en gran medida a 
la crianza de sus hijos e hijas y el sostenimiento de sus hogares, sobreponiéndo-
se a adversidades, como la soledad, el abandono, la muerte de seres queridos, 
violencia de género, situaciones de marginalidad y precariedad laboral.

Así fue, que de a poco, casi sin que nos diéramos cuenta, se fue armando 
algo así como una “ante sala”, denominada tiempo después como “mesa re-
donda”, donde ubicados alrededor de una mesa, a veces varios, otra no tanto, 
tornándose algo más privado, casi como garantizándose un espacio de carácter 
más individual en el contexto de cierta grupalidad, comenzaron a expresar mu-
chas de sus preocupaciones, de sus padeceres, armando ciertos relatos en tor-
no a su infancia, que creían olvidados, recuperando momentos de su adolescen-
cia, o trayendo dificultades con las que “no estaban pudiendo” en el presente. 
De aquí en adelante, empezamos a pensar que este paso de una sala a la otra 
-que de hecho supone un recorrido desde una mesa ubicada a continuación del 
pasillo que da ingreso al club a otra sala contigua- quizás habilitaba a que pue-
dan disponerse desde otro lugar en las escenas teatrales, prestando el cuerpo 
de otro modo, logrando a veces traducir esos malestares expresados en la mesa 
redonda, en dramas mediante el posterior juego teatral. Por este motivo, es que 
sostenemos que la ficción, el entrar y salir del dispositivo en compañía de Otro, 
o con la posibilidad de encuentros por fuera del dispositivo, fueron permitiendo a 
veces recordar, otras empezar a reinventar, alguna parte de su historia, pudiendo 
contarla o ponerla en acto a través del armado de una escena.

Respecto a este momento, algunos de los interrogantes que emergen es 
¿hasta dónde sostener la escucha de cuestiones singulares en el contexto de 
lo grupal? sin caer en una exposición excesiva que no todos están en condicio-
nes de soportar o compartir, ni tampoco dejar de intervenir o hacer alguna de-
volución al respecto, o ¿Cómo hacer para que lo problemático, las dificultades, 
no aparezcan como el reverso de lo colectivo?, yendo un poco más allá, ¿cómo 
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incluso incorporar eso en la trama del dispositivo? En este punto, como resul-
tado de las instancias de supervisión decidimos que la apuesta esté dirigida 
a resguardar la singularidad de las demandas de los participantes, poniendo 
a jugar las diferentes disciplinas e intentando problematizar al dispositivo de 
teatro, en tanto dispositivo atravesado por múltiples disposiciones, que por mo-
mentos demanda recrear cierta grupalidad, a la vez que en ciertas situaciones 
resulta necesario apartarse con alguno de los participantes preservando un 
lugar más privado para sostener otro tipo de escucha y contención.

En el presente, entendemos que el sostenimiento del espacio, no es posible 
sin pensar al mismo atravesado simultáneamente por motivaciones e intereses 
vinculados al juego teatral, a la necesidad de escucha y contención, a la vez que 
representa una oportunidad de encuentro y lazo con otros, y es en el entrecruza-
miento de estas dimensiones donde hallamos la potencia de este dispositivo.

4. Un espacio para el problema de lo disciplinar
En primera instancia, queremos enfatizar la importancia que asume al interior 
de este tipo de dispositivos alternativos, de detenerse (r) a escuchar las ex-
pectativas de los participantes, sus relatos acerca de lo que consideran en la 
trama de su historia aquello que les resulta saludable, placentero, haciendo 
el esfuerzo por sostener dispositivos que lejos de sancionar, castigar y rotu-
lar sean capaces de habilitar la participación democrática, la autonomía y la 
potencialidad de cada sujeto. Es en el quehacer profesional cotidiano donde 
se puede visualizar la espontaneidad, la ambigüedad de las demandas, los 
prejuicios, sentidos contradictorios y multifacéticos de la acción y la práctica 
colectiva; y no una mera reproducción de un saber descontextualizado y alejado 
de los problemas reales del campo. Puede vislumbrarse entonces que el papel 
de la teoría hoy no debería radicar en “formular la sistematicidad global que 
hace encajar todo; sino analizar la especificidad de los mecanismos de poder, 
percibir las relaciones, las extensiones, edificar avanzando gradualmente un sa-
ber estratégico” (Foucault, 2000, p.173). La teoría como caja de herramientas 
quiere decir: que se trata de construir no un sistema sino un instrumento: una 
lógica propia a las relaciones de poder y a las luchas que se establecen alre-
dedor de ellas. Que esta búsqueda no puede hacerse más que gradualmente, 
a partir de una reflexión necesariamente histórica en algunas de sus dimensio-
nes sobre situaciones dadas (Foucault, 2000, p.173). Es radical en este plano 
del análisis, pensar en un desarrollo interdisciplinario. Entendiendo que, según 
Stolkiner (1999), hacer interdisciplina es programar cuidadosamente la forma y 
las condiciones en que el trabajo se desarrolla. 
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En esta línea, la simple yuxtaposición de disciplinas o su encuentro ca-
sual no es interdisciplina. La construcción conceptual común del problema que 
implica un abordaje interdisciplinario, supone un marco de representaciones 
común entre disciplinas y una minuciosa delimitación de los distintos niveles 
de análisis y su interacción. Por esto, según la citada autora, se debe dedicar 
tiempo a la discusión de casos, reuniones de elaboración del modelo de his-
toria clínica, diseño de acciones que exijan algo más que un grupo heterogé-
neo de profesionales comprometidos trabajando. Por otro lado, es relevante 
considerar la propuesta de Vainer (2012) donde ubica que lo fundamental es 
la lucha articulada en los diversos espacios de trabajo. Allí es donde se debe 
orientar el trabajo, favoreciendo la interrelación de los distintos grupos, secto-
res, organizaciones, que pueden aunar sus fuerzas en función de situaciones 
concretas, que van desde el creciente deterioro de las condiciones de trabajo 
hasta el cuestionamiento de la burocratización de la tarea. Se reconoce así una 
herramienta fundamental para la implementación de una estrategia de Atención 
Primaria de la Salud, como es la intersectorialidad. “Esta permite incorporar re-
cursos, actividades, iniciativas que habitualmente existen y se desarrollan más 
allá del sistema formal de salud, a través de otras agencias sociales: escuelas, 
instituciones barriales, centros de recreación, organizaciones laborales” (Sonis, 
Bello & De Lellis, 2001, p. 159). 

Asimismo, la inclusión de la dimensión histórica es necesaria tanto en térmi-
nos teóricos como prácticos, dado que en la realidad suele haber una tendencia 
a pensar y, sobre todo, a practicar la participación como si operara sobre un 
vacío histórico. Se actúa como si antes no existieran actividades y experiencias 
participativas, lo que conduce a ignorar la trayectoria y resultados de dichas 
experiencias así como de los procesos y factores que limitaron o facilitaron la 
participación social (Menéndez & Spinelli, 2006). Entonces, hay que superar 
esa actitud a-histórica, replanteando los procesos, las trayectorias que tuvieron 
lugar en el establecimiento de muchas concepciones que actualmente están 
instaladas y naturalizadas. Por este motivo, también se debería tener en cuenta 
la dimensión histórica del sujeto como tal. 

Para ir finalizando, podemos decir que la superación de un modelo tutelar 
al de reconocimiento de derechos humanos, exige avanzar en la relación de la 
universidad con las comunidades; repensar la formación y la currizularización 
de las prácticas; al tiempo que se alienta la creación de Servicios de Salud 
que favorezcan la inclusión y recuperación del lazo con otros; la conformación 
de equipos interdisciplinarios, y de trabajo intersectorial que propicien la parti-
cipación de los usuarios, las familias y organizaciones de la comunidad en los 
procesos de atención.
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5. Consideraciones finales
El proceso analizado, si bien aún se encuentra en una etapa inicial, nos permite 
vislumbrar un conjunto de potencialidades. La primera de ellas refiere al campo 
de la extensión universitaria. En tal sentido, la curricularización de los procesos 
dialógicos con actores sociales en contextos de pobreza persistente es un as-
pecto significativo. De todos modos, la inscripción curricular no la pensamos 
como un punto de llegada, sino como el basamento institucional para pensar los 
procesos de producción de nuevos conocimientos desde el reconocimiento de la 
diversidad epistemológica. Sobre este fundamento hemos logrado continuidad y 
sistematicidad, estableciendo una alternativa a los modos dominantes de con-
cebir la práctica de grado y posgrado. Si en la dialéctica freireana se presentan 
como tópicos dicotómicos incompletos, el activismo -acción sin reflexión- y el ver-
balismo -reflexión sin acción-, podemos decir que hemos podido aproximarnos a 
una praxis. La idea de activismo, que en Freire se asocia con la militancia y el 
voluntarismo, en el campo de las prácticas profesionales se ubica en el rol del 
practicante que precariamente, por momentos, tapona los huecos de políticas 
públicas en situaciones límites, sin ámbitos para la reflexión colectiva sobre 
realidades extremas que acontecen y tienden a naturalizarse. En lo referente 
al otro polo de la tensión, los espacios académicos tienen un largo recorrido 
de reflexiones monológicas descomprometidas y desancladas de problemas 
sociales concretos.

Retomando el concepto de praxis, nos animamos a afirmar que el proceso 
analizado ha podido incorporar en tensión, tanto la dimensión activa como re-
flexiva, pero además en espacios-tiempos poco habituales y canónicos dentro 
del campo de la salud comunitaria. Al respecto, pensar un dispositivo de salud 
mental en un club, abre un conjunto de interrogantes sobre la pertinencia de la 
formación profesional en ciertos ámbitos de práctica, y los límites del campo de 
la psicología para abordar situaciones que lo desbordan. En relación a esto últi-
mo, creemos que el espacio de centro de prácticas debe buscar la participación 
de otras disciplinas, lo cual no sólo supone la sumatoria de otros profesionales, 
sino ante todo la valoración de otros campos de conocimientos que puedan 
ampliar los horizontes de nuestra intervención en problemáticas vinculadas a 
la salud comunitaria.

Por otra parte, también un aspecto que hay que revisar es el de la intersec-
torialidad e interinstitucionalidad. Ambas dimensiones las planteamos separa-
das para dar cuenta en la primera de procesos de deliberación colectiva con 
presencia de organizaciones de base territorial, en especial de organizaciones 
de habitantes cuyo vínculo territorial es continuo. La segunda refiere al entra-
mado de instituciones públicas y privadas con una temporalidad más acotada 
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-centros de salud, escuelas, etc-. Si bien el espacio de re-trabajo presenta una 
dimensión intersectorial e interinstitucional, estas dimensiones se presentan 
de manera desnivelada, siendo mayor la presencia de actores pertenenecien-
tes a instituciones en relación a referentes y participantes de organizaciones 
sociales. En tal sentido es importante evitar un desarrollo hipertrofiado de las 
instituciones del sector público -universidad, municipio, provincia, etc-, dado 
que si bien se ha podido lograr un relativo poder de autonomía de los profesio-
nales, no obstante puede ser cuestionada en otras coyunturas si no se afirma 
con fuerza la dimensión intersectorial de las organizaciones del barrio. Por otra 
parte, la presencia activa de las organizaciones son la base a partir de la cual 
se crea el ámbito propicio para que se materialice un genuino diálogo entre 
los saberes populares y académicos. Al respecto, creemos que ese diálogo se 
pudo desplegar con la incorporación del referente del club en la instancia de 
retrabajo, no obstante, este es un aspecto sobre el que hay que profundizar, 
incorporando a los participantes del dispositivo no sólo en las dinámicas tea-
trales sino también en la construcción del mismo a futuro. 

Otra cuestión que remite a la relevancia de los actores territoriales en torno 
a dar respuestas a problemáticas vinculadas a la salud comunitaria, refiere a 
visibilizar el rol protagónico que tienen clubes, centros comunitarios, etc. Si en 
una primera etapa tenían predominio miradas que otorgaban una importante 
centralidad al lugar que ocupan las prácticas profesionales y los efectores de 
salud, con el avance del proceso pudimos despojarnos de miradas teleológicas 
que ubicaban el final del proceso en la llegada de los participantes al consulto-
rio del psicólogo, y comenzamos a concebir el espacio del club como un lugar 
central en lo referente a encontrar respuestas a padecimientos subjetivos, no 
como la mera extensión o descentralización de los modos medicalizados sino 
como espacios saludables donde interactúen saberes populares y académicos. 
Definir los encuadres y la inserción de los profesionales en dicho ámbitos es 
uno de los aspectos más complejos, y por ende, más promisorios para el apren-
dizaje y la construcción de nuevos conocimientos que estén a la altura de los 
avances legislativos.

Esto último, sin dudas interpela el formato a partir del cual se intenta dar 
respuesta a situaciones de pobreza estructural y sus efectos subjetivos. Consi-
deramos que aún con sus limitaciones, el dispositivo marca un camino alterna-
tivo a los modos desimplicados a partir de los cuales las políticas públicas se 
aproximan a problemáticas como  la vejez, la soledad, la ausencia de seguridad 
social, la enfermedad, etc. En tal sentido, podemos contrastar la textura densa 
de relaciones que hemos podido establecer con las participantes, en compa-
ración con las dificultades de lograr trayectos significativos en el marco de los 
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cursos y talleres del Programa Universitario de Adultos Mayores (Paradójica-
mente, en el dispositivo se dio una fuerte participación de adultos mayores en 
contraste con la dificultad de lograr su participación en los espacios propuestos 
por el PROUAPAM). 

Esto último nos ha permitido reever nuestras propuestas, pensando modos 
de establecer el vínculo que no se agoten en talleres temáticos. Estas otras 
modalidades de vincularnos otorgan una mayor centralidad a prácticas subal-
ternizadas por los formatos dominantes, tales como las mateadas en el club, 
las visitas domiciliarias, las salidas colectivas, la articulación con diversos es-
pacios de la institución, etc.
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Resumen
La presente ponencia busca instalar en el debate actual, enmarcado en políti-
cas de derechos humanos, las barreras sociales en torno a la discapacidad y 
la implicancia de buenas prácticas inclusivas en el ámbito universitario,  tensio-
nando los conceptos de inclusión, integración y exclusión.

Se intenta exponer cuales son las políticas de accesibilidad de la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL) a través del Programa UNL Accesible de la Secretaría 
de Bienestar Universitario y sus grandes transformaciones durante una trayecto-
ria de más de diez años de trabajo institucional y en interacción constante con 
la comunidad universitaria y la comunidad en general.

El Programa, a partir del año 2014 inicia un proceso de resignificación del 
objetivo general y de sus acciones, revalidando conceptos y marcos teóricos, 
promoviendo el desarrollo de una conciencia social como agentes multiplicado-
res, formando redes, interesados por contribuir al mejoramiento en las relacio-
nes institucionales.

El cambio hacia la población, foco del trabajo, las acciones tendientes a la 
eliminación de representaciones respecto de las personas con discapacidad y 
la inclusión plena en todos sus ejes de trabajo, son a grandes rasgos el giro 
principal que tomó el Programa, luego de un camino recorrido y de la redefini-
ción de su misión, la de transversalizar sus acciones en todas las esferas de la 
vida universitaria, y fortaleciéndolas al interior como así también hacia afuera.

En consonancia con los principios generales de la Convención Internacional 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) formulada por la 
Asamblea General de la ONU, en el año 2006, ratificada en nuestro país bajo 
la Ley N° 26.378 y su protocolo facultativo en el año 2008 y otorgada Jerarquía 
Constitucional bajo la Ley N° 27.44 en el año 2014.

Los principios de la presente Convención serán:
a)  El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la liber-

tad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
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b)  La no discriminación;
c)  La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
d)  El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapa-

cidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
e)  La igualdad de oportunidades;
f)  La accesibilidad; 
g)  La igualdad entre el hombre y la mujer; 
h)  El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

La UNL, desde el Programa UNL Accesible, considera necesario diseñar y lle-
var adelante acciones que permitan el cumplimiento de estos principios en pos 
de favorecer la plena inclusión de las personas con discapacidad no solo en el 
ámbito universitario sino también en la sociedad. Entendiendo que el eje debe 
estar puesto en diseñar políticas inclusivas, dirigidas a sectores más vulnera-
bles, pudiendo así erradicar situaciones de exclusión, tanto educativas como 
económicas, culturales y sociales.

La integración no ha sido tomada desde una mirada que permita el respecto 
y aceptación por las diferencias, lugar donde tenemos que partir para pensar 
entre todos políticas que den respuestas a problemáticas sociales, desde pro-
yectos y programas inclusivos, instalando en el debate actual, una mirada hacia 
la construcción de la discapacidad desde un paradigma inclusivo. Hablar de 
inclusión, es hablar de brindar posibilidades, oportunidades y entornos a fin de 
proporcionar respuestas a la diversidad. 

Palabras claves
Discapacidad / Inclusión / Integración / Accesibilidad / Universidad
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La UNL se fue construyendo con profunda convicción democrática, autónoma, 
crítica y creativa, asumiendo su compromiso social y promoviendo, a través 

de sus políticas institucionales, la más amplia expansión del saber, del 
conocimiento y de la cultura en diálogo permanente con la sociedad. 

PDI- UNL (2010-2019)

Inicios del Programa UNL Accesible
En el año 2006 la Universidad Nacional del Litoral, crea por aprobación del Con-
sejo Superior1 el Programa UNL Accesible, dependiente de la Secretaría de Bien-
estar Universitario, con el objetivo de contribuir a generar condiciones de equidad 
para los estudiantes con discapacidad de la Universidad, tendiendo a reducir las 
desigualdades que atraviesan y promoviendo su ingreso, permanencia y egreso. 
Así mismo, se proyectan en función de acciones específicas enmarcados en ejes 
centrales como la accesibilidad académica, física y comunicacional.

El Programa UNL Accesible, a través de sus acciones busca profundizar 
en nuevos saberes y metas, según lo expresado en el Estatuto vigente de la 
UNL: “Luchar por la generación y distribución del conocimiento como un bien 
público y social, asumiendo el desafío de formar mujeres y hombres libres que, 
respetuosos de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana 
y el desarrollo sustentable así como la defensa de los valores democráticos, 
trabajen por una Argentina inclusiva, solidaria, con mayor libertad, igualdad, 
equidad y justicia e integrada a Latinoamérica y al mundo.” (Estatuto de la UNL. 
Resolución A.U. N° 04/12).

En este sentido y siguiendo las líneas del proyecto iniciador del Programa,  
nos posicionamos en la consideración de la discapacidad como una cuestión 
de derechos humanos y de allí la impostergabilidad de su provisión para hacer-
los efectivos. “No alcanza con ser titular de los derechos, sino que es nece-
sario disponer de los medios que hagan posible su ejercicio: las condiciones 
de desigualdad a la que se ven sometidos los ciudadanos con discapacidad, 
exigen políticas destinadas a reducirla, y en la medida de lo posible, eliminarla. 
Ello implica centrarse en acciones de corte institucional, que tiendan a tornar 
accesible a la propia Universidad”. (Programa UNL Accesible, 2006)

Actualmente, el Programa UNL Accesible, busca instalar y promover accio-
nes y estrategias desde la convicción de una educación para todos, como herra-
mienta fundamental que impulse la igualdad de oportunidades, la participación 
social y construcción colectiva de ciudadanía de las personas con discapaci-

1) Aprobado en sesión ordinaria de Consejo Superior del día 09/11/06. Expediente 486782/06
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dad, en el ámbito universitario, desde el acceso, permanencia y egreso del nivel 
superior hasta su posterior inserción laboral.

El proyecto iniciador es precedente a la Convención Internacional de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad -en adelante CPCD- formulada por 
la Asamblea General de la ONU, en el año 2006, ratificada en nuestro país bajo 
la Ley N° 26.378 y su protocolo facultativo en el año 2008 y otorgada Jerarquía 
Constitucional bajo la Ley N° 27.44 en el año 2014. 

La CPCD marca un antecedente relevante ya que fue la primera vez que las 
organizaciones no gubernamentales de y para Personas con Discapacidad -en 
adelante PCD- participaron activamente en la formulación de un tratado de pro-
tección a los derechos humanos. El propósito es promover, proteger y garantizar 
el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos por las PCD. 
La misma cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la accesibili-
dad, autonomía, libertad de movimiento, salud, educación, empleo, habilitación 
y rehabilitación, participación en la vida política e igualdad y no discriminación. 

En ese contexto la universidad modifica su máxima norma jurídica, que re-
gula la vida institucional, que es su Estatuto2, donde se exige la igualdad de 
oportunidades en el ingreso, permanencia y egreso de los actores universi-
tarios con discapacidad, garantizando los requerimientos necesarios para su 
inclusión efectiva. Así se empieza a trabajar para generar políticas orientadas 
hacia el cambio de representaciones respecto a la discapacidad, con miras 
hacia un programa y por ende una universidad, más inclusiva y representativa. 

En consonancia con la CPCD, que en su preámbulo expone, en su punto: 
o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la opor-

tunidad de participar activamente en los procesos de adopción, de decisiones 
sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente. (CPCD, 
Ley 26.378/08).

La mencionada convención representa además, un cambio de paradigma en 
el disfrute de los derechos de las PCD, ya que deja de lado modelos asisten-
cialistas, para un modelo de autonomía e independencia. Permitir el ejercicio 
de esa autonomía sin oponer como pretexto la discapacidad, es vivir en una 
sociedad inclusiva que no discrimine a ese colectivo.

El Programa UNL Accesible se rediseña, en su equipo de trabajo, con una mi-
rada interdisciplinaria y más participativa generando prácticas que favorezcan 
la inclusión. El incluir a personas con discapacidad, escuchando su voz, permi-

2) ESTATUTO UNL. Aprobado en sección extraordinaria de la Asamblea Universitaria. 4 de Octu-
bre de 2012. Resolución A.V. Nº 4/12. Publicado en el boletín oficial Nº32.609 de fecha 27 de 
marzo de 2013, ordenado por resolución Nº 480/ 3013 del Ministerio de Educación de la Nación
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tió naturalizar diversas situaciones y realizar diferentes acciones dentro y fuera 
de la universidad. Proponiéndose como objetivo actual el de transversalizar en 
la complejidad de la tarea institucional, buscando atender la heterogeneidad de 
situaciones que se presentan cotidianamente en la vida académica y laboral de 
la comunidad universitaria en su conjunto y trabajando coordinadamente con 
intuiciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad. 

La necesidad de interrogarnos sobre nuestras acciones
Entendemos que es parte de este proceso de construcción y transformación so-
cial, el poder encontrar algunas respuestas, de las cuales todavía nos quedan 
interrogantes, referente a temas de accesibilidad en el ámbito universitario, y 
como Programa UNL Accesible seguimos apostando a instalar políticas de ac-
cesibilidad en pos de eliminar barreras. 

En este sentido, se hizo necesario pensar, qué nos antecedía, desde qué 
perspectiva se pensaba a la discapacidad, cómo se ven hoy las personas con 
discapacidad.

Nos remontamos a la historia respecto a la discapacidad y a su interacción 
en la sociedad  ya que dicho concepto – discapacidad - evoluciona, producto 
de las relaciones sociales. Esta evolución, tradicionalmente, queda establecida 
en tres grandes formas de intervenir con este colectivo, conocidos como los 
modelos de prescindencia, médico y social.

Hasta mediados del siglo XIX la discapacidad no era considerada como 
digna de una intervención específica y de hecho prácticamente eran obviados 
e ignorados. Está época es conocida como etapa o modelo de prescindencia 
en la que, como su nombre bien indica, se prescindía de la persona por tener 
algún tipo de discapacidad. Se consideraba que las causas que producían la 
discapacidad eran de carácter mágico o religioso por lo que la persona con dis-
capacidad no tenía que aportar nada a la sociedad e incluso debían deshacerse 
de ellas. En esta época se practicaban infanticidios de niños “deformes” o neo-
natos con apariencia inusual, malos tratos o esclavitud. También eran utilizados 
como diversión en ciudades como Roma.

Con el surgimiento del cristianismo aparece el concepto de la demoniza-
ción. La discapacidad se considera fruto del demonio que se afronta unido al 
anterior castigo divino de la Edad Media. En esta época el modelo de prescin-
dencia fue “evolucionando” a un modelo de marginación excluyente, bien como 
consecuencia de subestimar a dichas personas y ser objeto de compasión o 
bien como ignorancia, rechazo o miedo hacia lo diferente. Aún así, en los siglos 
XVII y XVIII se generaliza la segregación indiscriminada y el internamiento masi-
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ficado como modelo de intervención que sigue siendo generalmente de prescin-
dencia de la sociedad y que llegará prácticamente hasta mediados del siglo XX.

Un segundo modelo surge tras la II Guerra Mundial. Es conocido como mo-
delo médico o rehabilitador y que justifica las causas de manera científica, 
entrando a considerar a la persona con discapacidad en términos de salud y 
enfermedad. Ya no se considera a dichas personas como inútiles respecto de 
las necesidades de la comunidad, sino que pueden aportar algo en la medida 
en que sean “rehabilitadas” o “normalizadas”. Este modelo ha estado vigente 
prácticamente hasta finales del siglo XX y con él se han desarrollado todo lo 
referente a los productos de apoyo, así como el concepto de prestación.

Hoy en día se tiende a un modelo social de la discapacidad, derivado funda-
mentalmente de aplicar los derechos humanos y del rechazo a los fundamentos 
de los modelos anteriores. Este modelo  emerge en Estados Unidos e Inglaterra 
a finales de los años 60 y principio de los 70.

Resuelven que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas 
ni científicas, sino sociales. No existen limitaciones individuales sino limitacio-
nes de la propia sociedad para prestar servicios apropiados y para asegurar 
adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean 
tenidas en cuenta dentro de la organización social. Esta nueva visión arroja 
una serie de repercusiones, sobre todo en las nuevas políticas, que dejan de 
aportar soluciones individuales para ofrecer medidas dirigidas a la sociedad y 
fundamentalmente medidas transversales y aglutinadores desde una multitud 
de ópticas. Este último modelo social ha dado otra visión general de la discapa-
cidad, la cual quedó reflejada con la aprobación de la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, resultado de un movi-
miento social.

Asimismo, perfila un cambio en el concepto de discapacidad, siendo ésta el 
resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y los obstáculos 
tales como barreras físicas y actitudes imperantes que impiden su participa-
ción plena en la sociedad. Tal como lo expresa la Convención (ley 26.378/08)

Preámbulo, e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evolu-
ciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Desde una mirada retrospectiva, el Programa UNL Accesible, a casi diez 
años de ratificada la CPCD y a once años de su surgimiento, ha atravesado pro-
fundas transformaciones que permitieron naturalizar situaciones y comprender 
que, como institución somos la principal barrera ante las PCD. Así, se diseñan 
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prácticas cotidianas respetando la autonomía como principio central de los 
derechos humanos, principio que se hace visible gracias al enfoque del modelo 
social, que asigna responsabilidad a la sociedad y al estado en la construcción  
de barreras físicas y culturales que limitan el desarrollo y funcionamiento de las 
PCD y el ejercicio de sus capacidades. 

El proceso de fortalecimiento y transformaciones se hace explícito en una 
primera acción que tiene que ver con la incorporación al equipo de trabajo de 
personas con discapacidad. No solo bajo la consigna “nada sobre nosotros sin 
nosotros”, lema tomado por el movimiento de vida independiente y llevado al 
espíritu de la convención, sino que, desde sus voces, sus interacciones e inter-
venciones  nos permiten ver al otro igual, semejante y de este modo comprender 
el significado real de la inclusión y emprender nuestro labor desde la perspec-
tiva social. Es así que, saliendo del lugar de la discapacidad vista en el cuerpo 
del otro, sino pensada desde una producción y reproducción social, donde las 
diferencias deben ser aceptadas y generar una nueva mirada hacia el diseño 
de entornos accesibles.

Otra de las tareas en la cual se hace énfasis es en la de identificar y elimi-
nar las barreras físicas y culturales proponiendo estándares de accesibilidad, 
ajustes razonables y apoyos, articulando con todas las áreas relacionadas y así 
lograr la mayor igualdad de oportunidades. Esto último no sería  posible  si no 
se presta atención a las diferencias y a las desventajas que estas diferencias 
traen consigo cuando el entorno no resulta favorable. 

La accesibilidad, desde la adopción de medidas pertinentes para asegurar 
el acceso de las PCD en igualdad de condiciones que las demás, al entorno físi-
co, el transporte, la información y las comunicaciones; incluidas las tecnologías 
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 
zonas urbanas como rurales.

El ajuste razonable, como figura jurídica, se remonta a “acomodo razonable”, 
propia del derecho laboral y es consagrada en la convención como las modifi-
caciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida. Su fundamento lleva en muchos casos a confun-
dirlo con medidas de accesibilidad, cuando busca la eliminación de barreras, 
solo que lo hace desde un tratamiento desigual a las personas atendiendo a 
que estas pueden encontrarse en una situación de diferencia o desigualdad, 
que le resulte desfavorable o perjudicial.

Asimismo, mientras que la accesibilidad genera obligaciones de estado, el 
ajuste razonable trasciende los ámbitos generales de la accesibilidad y se in-
serta en aspectos más específicos, teniendo como beneficiario a una persona.   
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El Programa UNL Accesible en la actualidad 
El Programa UNL Accesible tiene una participación activa en la Comisión In-
teruniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos, comisión conformada con 
esta designación en el año 2003, (aunque las actividades iniciales son del 
año 1993), en el año 2007 se logra tener el reconocimiento ante el Consejo 
Interuniversitario Nacional (en adelante CIN) a través del Programa Integral de 
Accesibilidad en las Universidades Públicas (Resolución 426/07). 

El objetivo de dicha comisión y que persiguen todos sus actores involucra-
dos, es el de constituirse en un actor social de la Política Pública de Educación 
Superior en aras de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas 
con discapacidad. En tal sentido, es que se diseñó y se llevó adelante, el Pro-
grama Integral de Accesibilidad, aprobado por Resolución Nº 426/07 del CIN, 
que establece tres componentes en su implementación:

- Uno referido a la accesibilidad física (ya puesto en marcha en su primera 
etapa),

-  de accesibilidad comunicacional y equipamiento educativo y, 
-  un tercer componente de capacitación de los distintos actores de la co-

munidad universitaria.

Los dos últimos, agrupados en lo que denominamos accesibilidad académi-
ca. Comprender la amplitud de las responsabilidades de nuestras universidades 
y realizar una lectura aguda de las barreras existentes nos lleva más allá de la 
accesibilidad física, eje en el que debemos profundizar las acciones, e incluye 
las barreras comunicacionales en todas las áreas, dependencias y actividades 
de la institución universitaria, en todos sus ámbitos y niveles. Al mismo tiempo 
nos lleva a reconocer especialmente las barreras académicas, y a cuestionar 
el tradicional vínculo establecido entre docentes, estudiantes y conocimiento, 
que ha cristalizado en un modo único de enseñar y aprender. La accesibilidad 
académica integra, entonces, el principio de la accesibilidad universal a la vida 
universitaria y sin eludir la obligada accesibilidad física y comunicacional (y el 
equipamiento que esto requiera) atiende específicamente los aspectos curri-
culares, pedagógicos y didácticos para respaldar la formación integral, en fun-
ción de los alcances de cada trayecto profesional particular y eso requiere que 
las Casas de Estudio tengan la disposición necesaria para pensar respuestas 
singulares a situaciones igualmente singulares, con anclaje en estos princi-
pios. Modificar el sentido homogeneizante de la institución universitaria supone 
cuestionar ese modo único de vincularse con el conocimiento y de aprender, 
lo que requiere - como contrapartida- pensar creativamente diversas maneras 
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de enseñar y de evaluar los aprendizajes. Comprometerse con la accesibilidad 
de la Universidad para todos más allá de cómo sea cada uno, implica que si 
los modos singulares de aprender requieren apoyos específicos, la institución 
debe garantizarlos, porque los derechos humanos en general y el derecho a la 
educación en particular no admiten más adjetivos que los limiten. 

A partir de allí y con el recorrido propio del Programa UNL Accesible, es que 
se redefine su objetivo general, buscando transversalizar sus acciones en la 
complejidad de la tarea institucional, atendiendo la heterogeneidad de situacio-
nes y relaciones que se expresan en la vida académica y laboral de la comuni-
dad universitaria en su conjunto y la comunidad en general.

Además, lleva adelante su misión de priorizar la educación como una he-
rramienta fundamental para promover la igualdad de oportunidades, asegurar 
una ciudadanía libre y culta, brindar mejores posibilidades a las generaciones 
futuras, posibilitar una mayor movilidad social, aportar a la generación de una 
cultura política y democrática y fortalecer el ejercicio pleno de los derechos de 
los ciudadanos más vulnerables. 

Tanto su objetivo del Programa, como su misión se encuentran en consonan-
cia con el Plan de Desarrollo Institucional vigente (PDI 2010-2019) y se encuen-
tran enmarcados en políticas inclusivas como la CPCD y la Ley de Educación 
Superior N° 25.573 (Modificación de la Ley Nº 24.521), impulsando acciones  y 
buscando efectivizar la inclusión de todas aquellas personas que se encuentran 
en situación de discapacidad y vulnerabilidad social, a la educación superior. 

Desde los aportes de la Ley de Educación superior que pone su acento en 
la inclusión de PCD haciendo explícitas las responsabilidades, tanto del estado 
como la de las universidades han de cumplir con el derecho que les fue otorgado.

Ley 26.378/08 artículo 2: Garantizar la igualdad de oportunidades y condi-
ciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas 
alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran 
y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley;

b)  Proveer equitativamente, en la educación superior de gestión estatal, be-
cas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos 
apropiados para todas aquellas personas que sufran carencias econó-
micas verificables; c) Promover políticas de inclusión educativa que re-
conozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los 
procesos multiculturales e interculturales;

d)  Establecer las medidas necesarias para equiparar las oportunidades 
y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o 
temporarias.
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El programa UNL Accesible, en este sentido, tendrá como fin último la pro-
moción de una universidad inclusiva, estableciendo como principio rector la 
necesidad de democratizar el acceso al saber en igualdad de condiciones. Es-
tablece la definición de sus ejes de trabajo actuales desde la convicción de una 
educación para todos, como herramienta fundamental que impulse la igualdad 
de oportunidades, la participación social y la construcción colectiva de ciudada-
nía de las Personas con Discapacidad.

Los ejes de trabajo y sus intenciones, que guían al Programa UNL Accesi-
ble son:

- Calidad educativa y circulación del conocimiento: Recrear en forma per-
manente dispositivos igualadores de oportunidades, propuestas curriculares 
accesibles y de alta calidad en las distintas disciplinas, niveles y modalidades. 
Estrategias de formación para la comunidad universitaria en su conjunto.

- Participación institucional y en redes: Articular con diversas institucio-
nes educativas y de la sociedad civil, con el Estado en sus diferentes niveles 
para la coordinación de acciones que tiendan a efectivizar la plena inclusión en 
la sociedad.

-  Trabajo y empleo: Promover en el ámbito universitario procesos de For-
mación e Inserción Laboral de personas con discapacidad a fin de adquirir 
antecedentes institucionales e incentivar la inserción en empleos calificantes. 
En cumplimiento a la Ley N° 22.431  y su modificación de la Ley N° 25.689 res-
pecto del mínimo porcentaje de ocupación de personas con discapacidad por 
parte del Estado Nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los 
entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas 
concesionarias de servicios públicos.

- Investigación y extensión: Promover la investigación y extensión como 
procesos de innovación, búsqueda y producción de conocimientos y circulación 
de bienes culturales y científicos, fortaleciendo espacios de articulación y ge-
nerando acciones colaborativas en estrecha interacción con el Estado y la so-
ciedad en su conjunto. Se prevé una participación activa de las PCD en dichos 
procesos.

Enmarcados en los ejes antes mencionados se llevan adelante acciones y 
prácticas inclusivas como las que se nombran de manera general a continuación: 

 •  Materiales de estudio en formatos accesibles.
 • Propuestas pedagógicas considerando la trayectoria educativa del es-

tudiante e intentando continuar con los requerimientos utilizados en el 
nivel medio. Invitando y orientando a los docentes a reflexionar sobre 
su accionar.



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

 •  Incorporación de  intérpretes de Lengua de Señas Argentinas en tutorías, 
cátedras, exámenes y actos institucionales.

 •  Se garantizan recorridos libres de obstáculos, a partir de la incorporación 
de esquemas hápticos, señalética, rampas, barandas, entre otras. 

 •  Fortalecimiento del proceso de formación  laboral, a partir de experien-
cias laborales de PCD en distintos puestos de trabajo de la universidad y 
la inserción laboral a la planta permanente de trabajadores, cumpliendo 
con el 4 % establecido por la Ley Nacional Nº 25689.3

 •  Cursos de capacitación a docentes, personal no docentes y miembros 
de la comunidad. Con el objetivo de brindar asesoramiento en relación 
a discapacidad, accesibilidad e inclusión educativa proporcionando res-
puestas desde una perspectiva integral y multidimensional frente a las 
diversas demandas en la realidad escolar considerando la transversali-
dad de los ámbitos y niveles educativos.

 •  Asignaturas Electivas y Optativas: Con el fin de fortalecer la formación de 
los futuros profesionales, teniendo en cuenta de que se cuenta con carre-
ras de profesorados, del área de la salud y del ámbito de la arquitectura.
Se llevan adelante programas y proyectos en diversos escenarios con 
el estado municipal, provincial y nacional. Enmarcadas en los ejes de 
trabajo se identifican y ubican aquellas acciones que se llevan adelante 
vinculadas con la extensión, el diálogo y el intercambio entre la teoría y 
la práctica. Para el cumplimiento de dichas acciones resulta primordial 
el trabajo articulado entre los actores intervinientes.

 •  Se participa en redes nacionales e internacionales que fortalecen el tra-
bajo cotidiano incorporando y compartiendo políticas desarrolladas en ma-
teria de inclusión. De esta manera se obtienen resultados en vista de la 
posibilidad y responsabilidad de generar cambios sociales, cumpliendo así 
con la función social de la universidad.

 • Se trabaja en Producción y circulación de conocimientos en torno a la 
accesibilidad. 

3) Ley Nacional Nº 25689, sistema de protección integral de discapacitados, modifica a la ley 
Nº 22431 y en su artículo 1º; plantea que el artículo 8 de dicha ley establece que: “El estado 
nacional –entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentra-
lizados u autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del estado y las empresas 
privadas concesionarias de servicios públicos – están obligados a ocupar personas con discapa-
cidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 4% de 
la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo  a ser exclusivamente 
ocupados por ellas” 
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Hacia el interior de la Universidad, las acciones del Programa UNL Accesible 
han posibilitado incorporar e instalar gradualmente políticas de accesibilidad 
estableciendo relaciones con diversas áreas y dependencias de la misma. Ha-
cia el exterior, se han profundizado los vínculos con instituciones y los diferen-
tes estados, lo que ha generado la construcción de redes de trabajo en pos de 
una universidad con miras hacia una sociedad inclusiva.

A modo de Anexo
Como actividad para promover y contribuir a este cambio y trasladarlo desde y 
hacia el interior y exterior de la universidad; desde el Programa UNL Accesible 
se diseñó un folleto a modo informativo, denominado “Construyendo nuevas 
miradas”. Dicho folleto se elaboró utilizando las terminologías que se conside-
ran adecuadas, en el caso de ser requeridas en el momento de referirse, en 
cualquier ámbito, a una persona con discapacidad de acuerdo a la CPCD pero, 
sin dudas, cabe aclarar que lo más agradable, es ser reconocido, llamado, re-
cordado, mencionado por el nombre, como cualquier persona.

El folleto describe la siguiente información: 
El Programa UNL Accesible recomienda la utilización de las siguientes ter-

minologías de acuerdo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

“La discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción 
entre las personas (…).”

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
- Mantener las sendas de desplazamiento despejadas y libres de obstáculos.
- Si no necesita ayuda, caminar a su lado a la misma velocidad.

PERSONAS SORDAS O HIPOACÚSICAS 
- La palabra Sordo se escribe con mayúsculas haciendo referencia a las per-
sonas que son miembros de una comunidad lingüística y cultural.
- A la hora de hablar con una persona Sorda dirigirse a ella y no al intérprete.
- La comunicación de las personas hipoacúsicas es oral/escrita. Dirigirse 
de frente, hablar pausado sin exagerar y sobre todo respetar los turnos de 
intercambio.
- Si es un encuentro casual se puede comunicar por escrito, de lo contrario 
se deberá acordar con la persona previamente si requiere de un intérprete o de 
algún soporte para efectivizar la comunicación.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y MENTAL
- No pensar en ella como un niño pequeño.
-  Ser paciente y respetar sus tiempos.
- Hacerlo partícipe de actividades sociales, culturales y laborales.

PERSONAS CIEGAS O DE BAJA VISIÓN
- Hablar directamente y no a través de un tercero.
- Presentarse con su nombre y función si corresponde (en caso de ser conser-
je de hotel, seguridad, recepcionista, entre otras).
- A la hora de guiarlo ofrecerle su hombro para que apoye su mano. Esa es la 
mejor manera de acompañar y guiar.
- Caminar advirtiendo escalones, veredas, subidas, bajadas, entre otras.
- Si necesita orientación, utilizar palabras como izquierda, derecha, arriba o 
abajo. Evitar señalarlas.
- Antes de cruzar la calle preguntar si quiere ayuda y ofrecerle el hombro.

RECOMENDACIONES GENERALES
- Usar la palabra persona en primer lugar: puede decir por ejemplo “persona 
ciega, persona sorda, etc.”.
- Términos que deben evitarse: “minusválidos”, “lisiados”, “personas con ca-
pacidades diferentes o especiales”, “personas con necesidades especiales”, 
evite diminutivos como: “sordito” “cieguito” “renguito”.
- Dirigirse siempre directamente a la persona con discapacidad, no a su acom-
pañante, ni a su ayudante o intérprete de lengua de señas.
-  Preguntar antes de ayudar: no dar por sentado que una persona necesita 
ayuda sólo porque tenga discapacidad. Si el entorno es accesible, las personas 
con discapacidades pueden manejarse con autonomía. Ofrecer ayuda sólo si la 
persona lo solicita.
- No decidir por ellas acerca de su participación en cualquier actividad. Es 
importante incluirlas en los procesos de toma de decisión sobre temas que 
les afecten.
- No convertirlas en héroes, heroínas o víctimas por su discapacidad.
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Estrategias institucionales de la UNL para la construcción 
de la integración de la docencia y la extensión

Mariana Boffelli; Sandra Sordo
extensionenelcurriculo@unl.edu.ar 
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen
La ponencia que se presenta aquí pretende dar cuenta del trabajo realizado por 
el Área de Incorporación Curricular de la Extensión de la Secretaría de Exten-
sión de la Universidad Nacional del Litoral. 

En este sentido, se intenta compartir, respecto de sus distintas secciones, 
las estrategias institucionales y cómo se viene trabajando la integración de la 
extensión en el currículo universitario, considerando la perspectiva teórica que 
sustenta el enfoque de la educación experiencial.

Se trata de visibilizar la experiencia llevada a cabo por el área en el Plan y 
Acción: Fortalecimiento de la Educación Experiencial en el currículo universita-
rio, enmarcado en el Plan de Desarrollo Institucional–UNL (2010–2019).

Palabras claves
Estrategia institucional / Integración docencia–extensión / Educación experiencial
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1. Introducción
Lo que compartiremos desde el área de Incorporación Curricular de la Exten-
sión, dependiente de la Secretaría de Extensión de la UNL, remite al PDI-UNL 
(2010-2019)1, tomando como referencia lo que este expresa cuando dice “…la 
integración entre la Extensión y la Enseñanza nos posiciona desde una perspec-
tiva en la que los saberes culturales y los conocimientos académicos-científicos 
se ponen en juego con otros saberes y conocimientos que posee la sociedad, 
lo que posibilita analizar y abordar los problemas a partir de una concepción y 
comprensión de la complejidad” (p. 20).

En virtud de esto, y considerando los objetivos generales expresados en la 
LOP2 II-3-4 del PDI, donde se plantea:   “…3) Establecer estrategias de forma-
ción, perfeccionamiento y organización del personal académico que garantice 
la cobertura eficaz y versátil de las misiones y funciones institucionales de 
docencia, investigación y extensión y sus articulaciones en y entre todas las 
Unidades Académicas, Escuelas e Institutos. 4) Generar capacidades institucio-
nales y técnicas para gestionar el arco de propuestas curriculares de manera 
que el desempeño de los estudiantes convalide las previsiones de los planes 
de estudios tanto en los alcances de la formación teórica y práctica cuanto en 
su duración y efectividad.” (p. 14); se elaboró el Plan y Acción (en adelante PyA) 
“Fortalecimiento de la Educación Experiencial en el currículo universitario”, el 
que busca promover la institucionalización de las prácticas de extensión, en-
marcadas pedagógicamente en el enfoque de la educación experiencial3. 

2. Estrategias institucionales de la UNL de integración de la docencia y la 
extensión, construyendo desde el hacer mismo…
El Plan y Acción “Fortalecimiento de la Educación Experiencial en el currículo 
universitario” plasma estrategias, dispositivos y acciones que tienen el horizon-
te de posibilitar la construcción y apropiación por parte de la comunidad educa-

1) Plan de Desarrollo Institucional – Universidad Nacional del litoral (2010-2019)
2) Línea de Orientación Principal en el Plan de Desarrollo Institucional UNL 2010-2019
3) Camilloni A. y otros (2013) Integración docencia y extensión. Otra forma de enseñar y de 
aprender. Cap. 1. La inclusión de la educación experiencial en el currículo universitario. 1a. ed. 
Santa Fe Universidad Nacional del Litoral.
II Jornadas de Extensión de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. I Jornadas de 
Extensión de Latinoamérica y Caribe.“La Universidad en diálogo con la Comunidad. Construyendo 
una Institución en contexto”.
Rosario. Argentina 2014. XIII Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria “La Extensión 
Universitaria promotora de cambios y la transformación sociocultural”. Cuba. Habana 2015.
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tiva de prácticas de extensión bajo el enfoque antes mencionado y de promover 
el fortalecimiento de éstas.

A fines de Noviembre de 2007 se aprueba por Resolución N° 274/07 del 
proyecto que los Consejeros Estudiantiles elevaran al Cuerpo el 16 de marzo 
de 2006, donde solicitan “se encomienden los estudios y avances necesarios 
tendientes a instaurar condiciones institucionales que favorezcan la incorpora-
ción de las prácticas de extensión a las propuestas curriculares de las carreras 
de la Universidad Nacional del Litoral de manera de profundizar alternativas de 
formación de profesionales sólidos y fundamentalmente comprometidos con la 
sociedad”. El Artículo 1º de su Reglamento expresa que es necesario “definir 
un marco de actuación que oriente y regule las «prácticas de extensión» de 
los alumnos de las carreras de grado de la Universidad Nacional del Litoral”. 
En este sentido y acorde a toda la reglamentación de la citada resolución, se 
vuelve imperante diseñar aquellos mecanismos tendientes a dar comienzo a 
su implementación, tarea ésta que debe surgir como un proceso de reflexión y 
construcción de consensos por parte de los actores comprometidos en la via-
bilización del proyecto.

Considerando el marco normativo mencionado anteriormente, que propone 
la incorporación de prácticas de extensión en todas las carreras de grado de la 
UNL, se crea el área de Incorporación Curricular de la Extensión en la Secretaría 
de Extensión y se dispone de un trabajo conjunto con la Secretaria Académica de 
la Universidad para sentar las bases y profundizar la legitimación de esta política 
de innovación curricular en el ámbito de las diferentes Unidades Académicas.

El reto asumido de integrar la docencia y la extensión a partir de este Plan 
y Acción fija los siguientes propósitos; consolidar y expandir los espacios cu-
rriculares que incorporen prácticas de extensión de educación experiencial y la 
formación en esta modalidad a docentes y estudiantes de la UNL, generar un sis-
tema de capacitación y acción continua en aspectos teóricos y pedagógicos de la 
educación experiencial para docentes y estudiantes y desarrollar mecanismos de 
seguimiento y evaluación de las primeras prácticas de extensión de la educación 
experiencial.

En consonancia con lo dicho hasta aquí el trabajo que se viene realizando 
se orienta a favorecer y fortalecer espacios y procesos de articulación y genera-
ción de acciones colaborativas en estrecha interacción con la Secretaría Acadé-
mica de rectorado y con todas las Unidades Académicas – hacia adentro de la 
universidad – y la sociedad en su conjunto – hacia afuera de ésta -; al decir de 
Edith Litwin “La significatividad social se construye al entender los conocimien-
tos en una trama de relaciones o vínculos, tal como se presenta en el mundo 
científico y en el acontecer cotidiano.” (…); (pp. 75, 76).
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Como lo compartiéramos en presentaciones de congresos anteriores, en 
primera instancia, el abordaje del tema consistió en conceptualizar a la “Exten-
sión” en el marco de nuestra Universidad; realizando un recorrido que contem-
ple el alcance asignado a la extensión, a través de los documentos instituciona-
les más relevantes elaborados por esta universidad durante los últimos años.

A partir de los documentos apuntados, se considera que esto es posible, 
enfocándola desde múltiples dimensiones, como lo son la “dimensión sustan-
tiva e institucional”, la “dimensión social”, la “dimensión comunicacional en 
términos de diálogo”, la “dimensión política” y la “dimensión pedagógica”4.

Como segunda instancia se procedió a realizar una serie de encuentros 
y entrevistas con secretarios, directores de carrera y algunos docentes con y 
sin experiencia en actividades de extensión y también se revisaron los planes 
de estudio de las carreras de grado. Esto tuvo el objeto de poder contar con 
información referida no sólo a los contenidos curriculares sino también a las 
percepciones y opiniones que este grupo perteneciente a la comunidad univer-
sitaria tenía respecto a la temática. 

Otra de las acciones desarrolladas fue la organización y ejecución de ta-
lleres con las autoridades de las unidades académicas (decanos, secretarios, 
directores y coordinadores de carreras) y con docentes; cursos de posgrado y 
de extensión, a cargo de la asesora externa Prof. Alicia Camilloni. Asimismo a 
través del observatorio social de la UNL se realizó una encuesta estudiantil con 
el fin de indagar sobre el conocimiento que estos poseían acerca de la Exten-
sión Universitaria.

Contando con toda la información recabada a través del trabajo realizado 
desde el área, se procedió, en forma conjunta con la Secretaría Académica, a 
realizar reuniones de trabajo con cada una de las Unidades Académicas a los 
fines de registrar y sistematizar las diferentes propuestas planteadas por sus 
autoridades (decanos, secretarios académicos y secretarios de extensión) en 
relación a los consensos que han permitido llevar adelante la implementación  
de estas prácticas5.

En virtud de lo compartido hasta aquí, estamos en condiciones de pasar a 
contar más detalladamente el recorrido realizado a partir de los propósitos del 
PyA mencionado en párrafos anteriores.

4) Menéndez, G y Tarabella, L (2016) El aprendizaje experiencial una práctica de innovación que 
se afianza en la Universidad Nacional del Litoral. En Revista+E versión digital, (6), pp.52-59. 
Santa Fe, Argentina: Ediciones UNL.
5) Camilloni A. y otros (2013) Integración docencia y extensión. Otra forma de enseñar y de 
aprender. Cap. 3. Estrategias de acción desarrolladas. 1a. ed. Santa Fe Universidad Nacional 
del Litoral.
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En relación a su primer propósito; consolidar y expandir los espacios curri-
culares que incorporen prácticas de extensión de educación experiencial y la 
formación en esta modalidad a docentes y estudiantes de la UNL se desarrolló 
la siguiente acción; “Diseñar y ejecutar en forma conjunta las Secretarías Aca-
démicas y de Extensión de la Universidad, consejos asesores académicos y de 
extensión y las UUAA, dispositivos institucionales que posibiliten el desarrollo 
de las primeras prácticas de extensión de educación experiencial”. Esta prime-
ra acción posibilitó la elaboración en conjunto con la Secretaria Académica y 
las Unidades Académicas, del Documento “Experiencia Institucional. Documen-
to General de Prácticas de Extensión de Educación Experiencial” (en adelante 
PEEE), a los fines de dar un marco a estas prácticas en la UNL, avalado por el 
Consejo Superior en julio de 2014.

También se realizaron reuniones con las unidades académicas (en adelante 
UA) a los fines de identificar los equipos docentes interesados en presentar 
propuestas de PEEE y  se acordó con cada una de ellas, realizar en el marco del 
presente Plan y Acción convocatorias institucionales, que desde la secretaría 
de extensión a través del área de comunicación se difunden  para que cada UA 
identifique a los equipos docentes que luego, llevaran adelante las experiencias 
de PEEE. Cada una de ellas, cuentan con consignas para pensar la elaboración 
de las propuestas. Luego de ese proceso se concreta la 1º convocatoria en julio 
de 2014, con la presentación de 7 propuestas. Actualmente nos encontramos 
transitando la séptima, por lo que podemos contabilizar hasta la sexta convoca-
toria aproximadamente ciento treinta y cuatro prácticas. Cabe resaltar que sobre 
un total de diez UA, el 77% de las carreras han diseñado y ejecutado propuestas. 
Este ascenso en las presentaciones, entendemos, va dando cuenta del compro-
miso e involucramiento que van asumiendo los equipos docentes en las dife-
rentes UA respecto de la experiencia de integración entre docencia y extensión.

En cuanto al segundo propósito; generar un sistema de capacitación y acción 
continua en aspectos teóricos y pedagógicos de la educación experiencial para 
docentes y estudiantes, la acción tuvo y tiene que ver con “Identificar recursos 
humanos internos y externos que posibiliten la organización y efectivización de 
la capacitación a docentes y estudiantes de la UNL respecto de estas prácti-
cas”. Ésta, pensada como potenciadora de espacios de reflexión y acompa-
ñamiento a los docentes y estudiantes, que contribuyan a su formación, tanto 
en el enfoque teórico que sustenta a las prácticas – la educación experiencial 
– como del aspecto pedagógico que portan, constituyéndose en el andamiaje 
para lograr la apropiación de estos procesos de integración. 

Hasta el momento se han realizado diferentes talleres, jornadas y cursos, 
con una participación que denota el interés de los equipos docentes en pensar 
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otras formas de enseñar y de aprender, plasmándose en la cantidad de pro-
puestas presentadas como se menciona anteriormente.

Ahora haciendo referencia al tercero y último propósito; desarrollar meca-
nismos de seguimiento y evaluación de las primeras prácticas de extensión de 
la educación experiencial, hemos construido un instrumento, destinado a los 
docentes que han pasado por esta experiencia y que nos permita dimensionar 
la aceptación que están teniendo estas prácticas en la UNL, los momentos de la 
carrera en que podrían incluirse y los supuestos que justifican esa inclusión. Ac-
tualmente nos encontramos en el proceso de recopilación de dicha información.

La Educación Experiencial para pensar la Integración de la Extensión 
en el currículo universitario
Recuperando lo que dice la Resol. 274/07 y más específicamente en su Artí-
culo Nº2 donde expresa; Se entiende por “Prácticas de Extensión” al conjunto 
de actividades curriculares realizadas por los alumnos que impliquen diversos 
niveles de interacción e intervención en el medio social, cultural y productivo, las 
prácticas de extensión de educación experiencial, se constituyen para la Univer-
sidad Nacional del Litoral en un dispositivo de intervención en lo social que “se 
presenta como un instrumento de transformación no solo de las circunstancias 
donde concretamente actúa, sino también como un dispositivo de integración 
y facilitación del diálogo entre diferentes lógicas que surgen de distinta forma 
comprensiva explicativa, no solo de los problemas sociales, sino de las Institu-
ciones en sí mismas.”6. (pp. 3, 4).

Se puede observar que hay dificultades en identificar las fuentes de la pro-
ducción del conocimiento. Por eso se señala que los alumnos en determinadas 
oportunidades consideran que el conocimiento se logra sólo mediante la asimi-
lación de teorías, y en otros casos que el aprendizaje sólo toma fuerza, se ac-
tualiza y toma vigencia, en la práctica cotidiana. En virtud de esto, no podemos 
dejar de compartir con Félix Temporetti las siguientes preguntas: ¿Quién apren-
de?, ¿cómo se concibe a los alumnos/as o aprendices?, ¿cómo individuos 
(sujetos) concretos, inteligentes, encarnados, sexuados, históricos y situados 
en una cultura que transforman y en buena medida los constituye?, ¿cómo po-
seedores de un sistema o mecanismo inteligente, general y abstracto, que los 
habilita para aprender o procesar la información? (2006:98) 

6) Carballeda, A. (2002 )“La intervención en Lo Social, las Problemáticas Sociales Complejas y 
las Políticas Públicas”. Buenos Aires. Paidós
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La educación experiencial es una teoría pedagógica desarrollada por David 
Kolb (1984) en su libro La educación experiencial implica un ciclo. Este enfoque, 
en términos del autor, entiende al aprendizaje como el proceso por el cual el co-
nocimiento es creado a través de la transformación de la experiencia. Esta teoría 
tiene una base fuerte en la obra de John Dewey (1938), filósofo de la educación 
del siglo XX: el principio de la continuidad de la Experiencia significa que cada 
experiencia tanto ocupa algo de los que se han ido antes y modifica de alguna 
manera la calidad de los que vienen después (...). Lo que ha aprendido en el ca-
mino del conocimiento y habilidad en una situación se convierte en un instrumen-
to de entender y tratar eficazmente con las situaciones que siguen. El proceso 
continúa mientras la vida y el aprendizaje continúan. (Citado por Kolb, 1984:27)

Posicionar la intervención desde esta premisa implica corrernos de lo tradi-
cional y abrirnos al desafío de otros modos de enseñar y de aprender.

Las Prácticas de Extensión de Educación Experiencial se integran al progra-
ma de las asignaturas que conforman las carreras de grado, al decir de Inés 
Dussel: “Estas actividades no son extracurriculares, filantrópicas, marginales, 
sino que se anclan en ejes estructurales que hacen a la organización pedagó-
gica (…).En su relación con el curriculum, con la enseñanza y el aprendizaje, 
aparece una idea fuerte de saberes socialmente productivos” (2008:281).

Estas cuestiones que se plantean no pueden perder de vista el contexto 
al que pertenecemos como universidad, un contexto lleno de desigualdades, 
donde intereses económicos priman por sobre los valores humanos, por lo que 
esto nos permitiría decir que la construcción del conocimiento no se puede 
hacer al margen de ese contexto sociocultural.

Según Alicia Camilloni y con quien acordamos, la educación experiencial es 
considerada una estrategia de enseñanza con enfoque holístico, que está desti-
nada a relacionar el aprendizaje académico con la vida real. Con ese fin, propone 
al alumno realizar actividades en las que, a partir de esa conexión con la prácti-
ca, desarrollarán experiencias que resultan de poner a prueba en situación au-
téntica las habilidades y los conocimientos teóricos que poseen, evaluarán sus 
consecuencias, enriquecerán esos conocimientos y habilidades e identificarán 
nuevos problemas y fijarán prioridades en cuanto a las urgencias de su solución.

A partir de esto, Brown (1993) afirma que; “El compromiso social inheren-
te al profesional universitario no puede pensarse como un acto Ad Hoc a la 
formación disciplinar sino que debe ser el resultado de la apropiación que se 
materializa a través de los procesos intersubjetivos de comprensión situados. 
Estos procesos son factibles por y en las prácticas colectivas, en la escucha, 
el diálogo y la negociación permanente de significados entre los actores involu-
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crados.” “(…) participar en actividades de extensión es el impulso inicial para 
movilizar procesos de formación auténtica” (citado por Rafaghelli, 2013: p.23).

Teniendo en cuenta esta conceptualización de las prácticas de extensión, 
los estudiantes  deben disponer de una gran variedad de oportunidades y mate-
riales para promover el aprendizaje “profundo”, caracterización empleada por la 
profesora Alicia Camilloni en su conferencia “Las prácticas académicas en es-
pacios socio culturales, productivos y/o comunitarios. Pensando la educación 
experiencial”7, y ofrecer suficiente evidencia en la que basar el conocimiento. 
Por lo que, a partir de la reconstrucción de las vivencias, reflexiona acerca de 
su propio desempeño. 

Considerando lo antes dicho, estas prácticas, se constituyen en una valiosa 
estrategia pedagógica, promoviendo una “actitud” crítica, y comprometida en 
cuanto al rol que como profesional puede tener en la democratización del cono-
cimiento y la generación de cambios sociales innovativos.

Es así que podemos decir que las Prácticas de Extensión de Educación Ex-
periencial, son parte de las políticas de innovación curricular.

Coincidiendo con Frida Díaz-Barriga “La innovación no puede interpretarse 
sólo como producción de nuevos conocimientos, al margen del contexto, de la 
cultura y de las necesidades humanas.”; por el contrario, debe existir el con-
vencimiento por parte de los actores involucrados respecto de las ventajas que 
pueden obtenerse a partir de implementar prácticas innovadoras.

Lugo (2008) identifica una serie de ejes, a partir de los cuales se justifica el 
discurso que plantea la necesidad de la innovación educativa, particularmente 
en el contexto de la educación superior y en el ámbito del currículo:

“•	 El	 desarrollo	 científico	 y	 cultural,	 la	 necesidad	 de	 replantear	 la	 visión	
imperante sobre el conocimiento, el desarrollo humano, la solución de pro-
blemas y la interdisciplina, que avalan la necesidad de una perspectiva ho-
lística	 y	de	aprendizaje	 complejo,	 bajo	una	postura	de	sustentabilidad.	•	
Globalización, desarrollo económico y mundo del trabajo, destacando su in-
fluencia en la educación y la emergencia de la formación por competencias. 
•	Nuevas	pedagogías	y	posturas	en	torno	al	aprendizaje,	como	cuestiona-
miento a los modelos rígidos y tradicionales y desde la visión de educación 

7) Camilloni, A. (2009). “Las prácticas académicas en espacios socio culturales, productivos 
y/o comunitarios. Pensando la educación experiencial”, en el marco del Curso de posgrado 
“La resolución de problemas abiertos como estrategia de  enseñanza en la universidad. Las 
prácticas académicas en espacios socio culturales, productivos y/o comunitarios.” Facultad de 
Humanidades y Ciencias. UNL. 10 de junio de 2009.
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permanente, para la vida y a lo largo de la vida, afincada en comunidades de 
aprendizaje.	•	Políticas	educativas	nacionales	e	internacionales,	vinculadas	
sobre todo con financiamiento, evaluación y formación docente.” (citado por 
Frida Díaz-Barriga Arceo, 2012. P.28)

Pensar en el qué, cómo y para qué se enseña, se aprende y evalúa, son 
interpelaciones que deberían constituirse en el centro de la dimensión curricu-
lar-pedagógica tanto de los procesos formativos como de los de gestión.

En este sentido, en término de (Díaz-Barriga y Lugo, 2003), “Para enten-
der el sentido de innovación en la lógica de los modelos curriculares, hay que 
precisar que un modelo educativo es una construcción teórica, un prototipo y 
una representación idealizada de un proceso que describe su funcionamiento y 
permite la prescripción de un cauce de acción.”

La innovación exige de tiempo para ser desarrollada y de ciertas condicio-
nes para ver los beneficios esperados, “no se trata sólo de fomentar y/o repli-
car experiencias innovadoras, sino sobre todo de desarrollar la capacidad para 
innovar, aprovechar y gestionar eficazmente la innovación” (Torres, 2003: 7), de 
tal manera que la capacidad para innovar y abrirse al cambio es una cualidad 
que debe desarrollarse en los actores del cambio (estudiantes, profesores, ad-
ministradores, investigadores, comunidad educativa, etcétera). De acuerdo con 
Lugo (2008), la innovación se ubica en el discurso central de los procesos refor-
mistas en las universidades latinoamericanas que plantean nuevas funciones 
y la necesidad de revisiones y ajustes en estructuras, procesos y normativas, 
pero sobre todo, en el desempeño de sus actores y en la forma de vinculación 
con la sociedad.

Teniendo en cuenta las expresiones de estos autores cuando hablan de 
procesos de innovación y considerando el recorrido que se ha venido dando en 
esta universidad en cuanto a pensar la integración de la docencia con la exten-
sión, puede observarse que las acciones desarrolladas de manera institucional 
- orientadas a la construcción de consensos, a la formación de la comunidad 
educativa y a la apropiación de las prácticas de extensión de educación expe-
riencial como estrategia pedagógica, entre otras,- dan cuenta de este proceso 
de innovación.

A modo de Reflexión
El recorrido realizado, demuestra el desafío asumido por esta universidad a par-
tir de sus políticas institucionales, que dan cuenta del compromiso social que 
ésta tiene en la formación integral de sus futuros graduados, ya que “Pensar la 
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extensión en términos de donación o imposición es negar al otro como sujeto 
social con capacidad para crear y transformar, para reflexionar y actuar (…)”  
(Rafaghelli, M. (2013:23) 

Esto habilita nuevas reflexiones que tienen que ver con la elaboración de 
un nuevo Plan y Acción por parte del área de Incorporación Curricular, tendiente 
a profundizar en las acciones que posibiliten el compromiso de continuar con 
el énfasis en la gestión curricular/académica de la extensión, ante los nuevos 
contextos donde los saberes se producen.
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del bienestar
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Universidad de la República (UDELAR). Uruguay

Resumen
Se presenta y analiza la experiencia de relacionamiento con el medio de estu-
diantes del curso de pre grado Economía y Comunicación de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, desarrollada 
por primera vez en 2010 a través de un relevamiento en ferias vecinales de 
Montevideo que perseguía un objetivo académico de promoción hacia la re-
flexión de vecinos y feriantes, a la vez que la reelaboración y profundización de 
los estudiantes sobre los conceptos teóricos abordados en la parte curricular 
del curso, y de obtención de información útil para la Defensoría del Vecino de 
Montevideo, que procuraba dar respuesta a las numerosas quejas recibidas en 
relación a las ferias vecinales.

La actividad se fundamentó desde lo académico en la intención de incorpo-
rar prácticas de extensión a la formación curricular de pre grado a la vez que 
promover nuevas modalidades de aprendizaje estudiantil a través de la vivencia 
de la aplicación de conceptos; y desde la problemática ciudadana - mediada 
por las inquietudes recogidas por la Defensoría del Vecino de Montevideo- por 
la búsqueda de caminos de solución a los problemas de convivencia que ema-
naban de la realización de las ferias vecinales de frecuencia semanal, que se 
desarrollan en las calles según dispone el gobierno departamental, y ofrecen 
mayoritariamente alimentos vegetales, embutidos, pescado y otros alimentos 
elaborados y bienes de consumo.

La experiencia fue evaluada como muy satisfactoria por el equipo docente 
y por los estudiantes que optaron por participar en ella. Los beneficios inclu-
yeron un nivel de apropiación conceptual por los estudiantes que resultó más 
rico que el del promedio en las instancias habituales de formación en aula. A 
la vez, la experiencia que implicó la puesta en contacto entre conceptos teóri-
cos y situaciones concretas de la realidad donde ellos podían experimentarse, 
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puso en evidencia altos niveles de satisfacción en los estudiantes durante el 
desarrollo del proceso. 

Palabras clave
Ferias vecinales / Fallos del mercado / Extensión
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Introducción
En 2010, en el marco del curso Economía y Comunicación, de pre grado de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, 
el equipo docente propició la realización de una experiencia de actividad estu-
diantil de relacionamiento con el medio en ferias vecinales de la ciudad de Mon-
tevideo. La actividad se encuadró en un contexto en que el servicio universitario 
comenzaba a impulsar acciones de promoción de la extensión y el relaciona-
miento con el medio, aunque todavía sin mecanismos formales establecidos 
para su curricularización. A la vez, el equipo docente de Economía y Comunica-
ción, de cuatro integrantes, carecía de experiencia y disponía de muy escasa 
formación previa en extensión. El proyecto no se formuló como una experiencia 
unidireccional de educación hacia el medio, sino que por el contrario se planteó 
enmarcado en el objetivo de incorporar las actividades de extensión a la didác-
tica del curso de Economía y Comunicación: uno de los objetivos propuestos 
consistía en que Economía y Comunicación saliera del aula y se experimentara 
la articulación entre conceptos teóricos y su interpretación en la vida cotidiana.

Uno de los problemas que se procuraba atender con la innovación refería 
a algunas percepciones estudiantiles sobre el curso de Economía y Comuni-
cación que lo catalogaban como difícil, desvinculado del ejercicio profesional 
de la comunicación y apoyado en un marco teórico alejado de la realidad. A 
la vez, las percepciones docentes de la situación registraban un colectivo es-
tudiantil desmotivado a aprender, y unas estrategias didácticas tradicionales 
que resultaban insuficientes o ineficaces para convocar el interés y para lograr 
un proceso de enseñanza aprendizaje satisfactorio para todos los estudiantes 
que asistían al curso.

Para asegurar el compromiso de los estudiantes, el proyecto fue propuesto 
como una actividad de adhesión voluntaria entre aquellos que estuvieran en 
condiciones de generar por su participación créditos agregables a las activida-
des de evaluación tradicionales.

La actividad consistió en la elaboración de tres cuestionarios de entrevista 
a aplicar a tres grupos diferenciados involucrados en la actividad de las ferias: 
los vendedores (feriantes), los clientes que hacen sus compras en las ferias, y 
los vecinos que viven en las calles donde se desarrollan las ferias. El propósito 
del relevamiento era interrogar a los involucrados acerca de sus percepciones 
sobre algunos aspectos del desarrollo de las ferias que podían llevar consigo 
situaciones asimilables al concepto de fallos de mercado propios de la teoría 
de la economía del bienestar y del neo institucionalismo, y a través de esa in-
terrogación promover la reflexión vecinal sobre el tema, a la vez que propiciar la 
reelaboración conceptual por los estudiantes que participaban de la actividad.
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La construcción de los cuestionarios resultaba ser un aspecto clave para 
asegurar que las preguntas formuladas a los involucrados tuvieran capacidad 
de promover la reflexión de los vecinos respecto a los aspectos en que la con-
vivencia podía estar siendo afectada por acciones de algunos participantes que 
no tenían en cuenta el bienestar de sus vecinos. El propósito era presentar la 
comunicación con los vecinos y feriantes como un relevamiento, pero buscan-
do a la vez lograr que la experiencia tuviera un doble direccionamiento, en el 
sentido que los estudiantes obtuvieran información de los vecinos y feriantes, 
y éstos fueran impulsados a analizar las cuestiones sobre las que eran inte-
rrogados, desnaturalizando conductas y acciones que podían estar resultando 
negativas para asegurar la convivencia en buenos.

1. La experiencia en el medio
La actividad de extensión se incorporó al curso como innovación didáctica, 
como promotora del compromiso estudiantil con la sociedad y hacia sus apren-
dizajes, y como medio para hacer visible la utilidad de integrar el enfoque eco-
nómico en el ejercicio profesional de los licenciados en comunicación. A la vez 
que el mencionado objetivo didáctico, las intervenciones estudiantiles en ferias 
vecinales procuraban agregar información sobre las situaciones denunciadas 
a la Defensoría del Vecino, contribuir a la comprensión interdisciplinaria de los 
fenómenos de interacción ciudadana emergentes en las ferias, y promover la 
experimentación estudiantil a partir del vínculo y la articulación de conceptos 
de la ciencia económica con la realidad de las ferias vecinales.

El plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en 
aplicación entonces (del año 1995) no ofrecía espacios pre establecidos para 
acreditar actividades de extensión, pero la libertad de cátedra que asegura 
la Ley Orgánica de la UdelaR permitió incorporar en el programa del curso de 
Economía y Comunicación la posibilidad de que los estudiantes optaran por par-
ticipar de una actividad en el medio donde aplicaran aprendizajes logrados en 
el curso. En aquel momento la Defensoría del Vecino de Montevideo procuraba 
atender la multiplicidad de reclamos de los vecinos en torno a los problemas de 
las ferias vecinales. Ellos iban desde ruidos molestos temprano en las maña-
nas, a residuos en las calles al retirarse la feria, pasando por problemas para 
movilizar los vehículos de los vecinos hasta que se retirara la feria y por quejas 
por el incumplimiento de los plazos dispuestos para la rotación de su locali-
zación. Asimismo, los comerciantes con negocios formales instalados en las 
zonas aledañas a  las ferias establecían también quejas acerca de la merma de 
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ventas en los días en que la feria se instalaba, así como sobre el aumento en 
los robos con la presencia de muchas personas en el barrio. 

Con este antecedente como tema de interés del momento, el equipo docen-
te se planteó la posibilidad de abordar el problema desde una perspectiva de 
la Economía del Bienestar y el Neoinstitucionalismo. 

En base al bagaje conceptual de estos enfoques, los estudiantes construye-
ron los cuestionarios a aplicar, seleccionaron las ferias donde asistir, armaron 
los equipos de trabajo, visitaron las ferias y analizaron la información relevada 
y los resultados de la experiencia. La actividad se cerró con la elaboración de 
informes finales grupales donde se formularon las conclusiones de los estu-
diantes sobre la experiencia. En todas las actividades fueron acompañados y 
apoyados por algún miembro del equipo docente de Economía y Comunicación. 

2. El marco teórico y su aplicabilidad al proyecto ferias
La perspectiva teórica adoptada reconoce que en los mercados se producen si-
tuaciones de fallos en los que no se alcanza la eficiencia. Estos fallos constitu-
yen problemas que justifican la intervención del Estado para evitar las ineficien-
cias y el distanciamiento del bienestar que el fallo provoca. Así, Stiglitz (1985) 
reconoce como fallos del mercado los problemas de competencia imperfecta, 
bienes públicos, información asimétrica, mercados incompletos, externalidades 
positivas y negativas, problemas de estabilización macroeconómica. Asimismo, 
Stiglitz incorpora los bienes preferentes y los problemas de distribución del in-
greso como situaciones que si bien no constituyen fallos del mercado ameritan 
la intervención del Estado para asegurar el bienestar de la comunidad.
La competencia imperfecta se configura cuando hay un mercado en que pocos 
vendedores concentran toda la oferta, accediendo así a la posibilidad de deter-
minar precios altos que los compradores deben aceptar por no tener alternati-
vas donde comprar el producto a precios más bajos. En el proyecto se sometió 
a consulta la opinión de los vecinos acerca de la posibilidad de que las ferias 
operaran resolviendo el fallo de competencia imperfecta, por su característica 
de ofrecer productos a precios más bajos que los supermercados de grandes 
superficies, que son representativos de condiciones oligopólicas de oferta (po-
cos vendedores que pueden acordar entre sí precios altos, encadenando a 
los compradores a esos precios). Las ferias son espacios alternativos donde 
puede accederse a comprar productos similares a los ofrecidos por las grandes 
superficies, donde además los clientes pueden elegir entre distintos oferentes 
de productos similares, con tendencia a garantizar que esa elección entre va-
rios vendedores generará precios más beneficiosos para el público comprador. 
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El fallo conocido como de bienes públicos corresponde a bienes que tienen 
un interés para toda la comunidad, y es deseable para el colectivo que estos 
bienes estén disponibles y sean consumidos por los ciudadanos. Los bienes 
públicos llamados puros tienen además dos características diferenciales: son 
no excluibles y su consumo no es rival. Que un bien sea no excluible significa 
que ellos están disponibles para las personas sin necesidad de que ellas ten-
gan que pagar un precio para acceder a ellos. Un bien de consumo no rival es 
aquel que puede ser consumido por varios ciudadanos sin que se agreguen 
costos adicionales al agregar más consumidores. La propia feria vecinal pue-
de ser considerada un bien público dado que es de interés del colectivo que 
la feria exista para mejorar el acceso de las personas a bienes alimenticios y 
similares. Además, comprar en la feria no tiene barreras que excluyan a los ciu-
dadanos de comprar en ella, más allá de las barreras territoriales o de distancia 
que puedan operar. Asimismo, la feria es de consumo no rival, ya que el espacio 
y los bienes ofrecidos en general están disponibles para todos sin que mermen 
en general, sino hasta el final del lapso de la feria. Podemos entonces sostener 
que la feria opera como bien público y como tal constituye un fallo del mercado 
que el Estado debe proteger y promover para el bienestar de los ciudadanos. 
Esta interpretación da fundamento a la intervención del gobierno departamen-
tal regulando la disposición y operación de las ferias, registrando y controlando 
a los vendedores que instalan sus puestos de venta y garantizando el corte del 
tránsito vehicular durante su desarrollo.

Un fallo por información asimétrica se configura cuando la información dis-
ponible no es la misma para todos los ciudadanos. Por ejemplo, en una transac-
ción, si el vendedor tiene información relevante para la decisión del comprador 
y no la comparte con él, alterando la decisión final del comprador, hay un fallo 
por información asimétrica. En el caso de la venta de alimentos en las ferias es 
posible analizar diversidad de condiciones de falta de información de una de las 
partes participantes de la transacción. Como las ventas son siempre al conta-
do y en efectivo, no hay situaciones de información asimétrica que perjudiquen 
al vendedor, como podría suceder si la venta fuera a plazos y el comprador por 
ejemplo no tuviera la posibilidad o la intención de pagar su deuda. En el caso de 
las ferias vecinales la asimetría en la información siempre se inclina en contra 
del comprador, ya que desconoce el proceso previo que permitió que el produc-
to llegara a su carrito de compras. El uso de agrotóxicos en la producción de 
hortalizas y frutos, la falta de precisión en las balanzas utilizadas para pesar los 
productos, el pasaje previo por cámaras de congelado de los frutos y la posible 
pérdida de sabor a pesar del buen aspecto exterior, la ruptura de la cadena de 
frío en los productos chacinados y lácteos, la frecuente ausencia de fechas de 
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vencimiento de productos elaborados envasados, la ausencia de marca y forma 
de ubicar al productor, constituyen situaciones de información asimétrica que 
ofrecían al relevamiento en las ferias indicios de posible naturalización ciudada-
na de prácticas que podían afectar la salud de los consumidores.

Los mercados incompletos se producen cuando no existen vendedores dis-
puestos a ofrecer un producto que es requerido por la población y es deseable 
que acceda a él. La feria puede también ser observada como un actor capaz de 
resolver este fallo, ya que ofrece productos que resultan costosos y por tanto in-
accesibles para sectores económicamente más sumergidos de la población si 
solo se ofrecieran en comercios formalmente instalados como supermercados. 
Ofreciendo productos similares a precios más bajos, la feria resuelve también 
un problema de mercado incompleto. Esta presunción era uno de los aspectos 
que se buscaba responder con la aplicación del cuestionario.

El fallo por externalidades positivas o negativas, también llamados beneficios 
y costos externos, alude a situaciones en que las transacciones que realizan dos 
agentes afectan a terceros no involucrados en la transacción. Por ejemplo, una 
empresa que produce bienes mediante procesos que contaminan el ambiente 
genera externalidades negativas que afectan a la población aunque no consuma 
los bienes que la empresa produce, solo por el hecho de vivir en la zona conta-
minada por la empresa las personas se ven perjudicadas por esa producción. 
El caso de este ejemplo es lo que se conoce como externalidad negativa. En el 
otro extremo, una externalidad positiva o beneficio externo se produce cuando 
la actividad de dos actores genera beneficios a terceros que nada tienen que 
ver con esa actividad. Un ejemplo clásico de beneficio externo se observa cuan-
do una persona se vacuna para prevenir una enfermedad, reduciendo el riesgo 
de contagio de quienes no se vacunan. En el caso de las ferias vecinales fácil-
mente previmos – dadas las quejas que los vecinos dirigían a la Defensoría del 
Vecino – que la disposición de residuos en las calles constituía un costo exter-
no para los vecinos que tienen sus hogares sobre las calles donde se instalan 
las ferias, ya que aunque no sean clientes de la feria, ellos se ven afectados por 
los residuos, el ruido, y las dificultades para movilizar sus vehículos.

Por último, otro fallo que reconoce Stiglitz refiere a la necesidad de que los 
gobiernos tomen medidas de estabilización económica, en particular control del 
aumento generalizado y acumulativo de precios y promoción del crecimiento eco-
nómico así como abatimiento del desempleo. Si bien podría postularse que las 
ferias tienen un rol a jugar a favor de cualquiera de estas medidas, el objetivo y 
alcance del trabajo propuesto no permitía abordar esta interrogante con la meto-
dología elegida, por lo que este fallo no se incluyó en la actividad desarrollada.
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Las dos situaciones adicionales que la economía del bienestar incluye como 
actividades que el Estado debe asumir para mejorar las condiciones del merca-
do consisten en los llamados bienes preferentes y los esfuerzos por mejorar la 
distribución del ingreso. Estos conceptos no se incluyen bajo la categoría de fa-
llos de mercado, ya que su fundamentación no es estrictamente económica en 
la concepción ortodoxa neoclásica, sino que es considerada una fundamenta-
ción filosófica que se abstrae de las condiciones de operación del mercado. Los 
bienes preferentes o meritorios son aquellos bienes cuyo consumo el Estado 
entiende debe ser promovido, aún cuando las personas se resistan a realizarlo. 
Este concepto ha dado pie a numerosas disputas entre los economistas porque 
los defensores del mercado libre a ultranza entienden que el Estado no debe 
entrometerse en las condiciones de mercado: si los consumidores no quieren 
consumir un bien, no importa lo bueno que el bien resulte para su bienestar, no 
se debe interferir en esa situación. Por ejemplo, si las madres no promueven 
que sus bebés se alimenten con leche materna, el Estado no debe intervenir 
para promover este consumo. O si los motociclistas se niegan a usar casco pro-
tector para sus viajes, no se debe interferir en sus decisiones. La concepción 
del Estado de bienestar sostiene que los ciudadanos son en algunos casos 
miopes y no consiguen tomar las mejores decisiones para su salud, por lo que 
el Estado debe intervenir regulando y promoviendo su consumo. Las ferias veci-
nales pueden observarse como espacios que promueven el consumo de bienes 
meritorios al facilitar el consumo de alimentos saludables como vegetales y 
frutas. La interpretación opuesta también es admisible en el caso de los bienes 
deméritos, es decir, aquellos que son consumidos a pesar de ser perjudiciales 
para el bienestar de las personas. Es el caso de alimentos preparados cuyos 
componentes no están identificados, o de productos chacinados con alto conte-
nido en sal y grasas, que el público tiende a demandar a pesar de que pueden 
provocar daños en la salud en particular en algunos niveles etarios de adultos 
mayores, que suelen ser visitantes asiduos de las ferias vecinales. 

El último concepto considerado en la actividad en las ferias refiere a la 
distribución del ingreso y las responsabilidades que competen a las políticas 
públicas para mejorar la distribución que emerge de la libre operación del mer-
cado. Existe evidencia empírica que muestra que cuando el mercado opera li-
bremente la tendencia es a que las brechas de ingresos entre pobres y ricos se 
acentúen cada vez más con el tiempo. Esta situación justifica que los Estados 
deban intervenir para atender a las posibilidades de acceder a mejor calidad de 
vida de los más carenciados. En el caso de las ferias vecinales se ha mencio-
nado ya que ellas propician la compra venta de productos de primera necesidad 
a precios habitualmente más bajos que los del mercado instituido en los comer-
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cios formales, contribuyendo de esa forma a mejorar las condiciones de acceso 
a consumos de los sectores menos favorecidos. No obstante, contrapuesto a 
este beneficio distributivo, por su forma de funcionamiento menos formal que el 
resto de los negocios, es razonable presumir que las ferias implicarán un mayor 
grado de informalidad en el registro de los contratos de compra venta de bienes 
y en los contratos de trabajo. Las consecuencias de esta probable informalidad 
implican que las transacciones allí realizadas no generarán impuestos – que 
son los que en última instancia financian las políticas públicas en general, y las 
políticas sociales que promueven la mejor distribución del ingreso en particular. 
Además, la informalidad laboral conduce a los trabajadores a situaciones de 
trabajo precario, en condiciones no supervisadas, sin protección del Estado y 
sin aportar a la seguridad social, dejando a los trabajadores en condiciones de 
desamparo para su retiro al final de la vida laboral.

3. La incorporación al curso de la actividad en el medio
El proceso que se instrumentó en el proyecto consistió de varias etapas. En pri-
mer lugar el equipo docente propuso a los estudiantes una formulación inicial 
del proyecto, que incluía su objetivo, alcance, participantes, y responsabilida-
des de cada uno, así como la convocatoria a todos los estudiantes en condicio-
nes de exonerar el curso promoviendo su participación. La segunda instancia 
consistió en un taller de inducción que se instrumentó bajo la forma de una 
reunión plenaria inicial de introducción a la función universitaria de extensión, y 
al proyecto específico que se estaba promoviendo. Para esta actividad se contó 
con la participación de las docentes de la Unidad de Extensión y Relaciona-
miento con el Medio de la Licenciatura en Comunicación y con la responsable 
de comunicación de la Defensoría del Vecino de Montevideo.

A continuación se realizaron varios talleres con los estudiantes de los dos 
turnos en que se replicaba  la asignatura, actividades que fueron adicionales al 
horario normal de clase, por lo que implicaron esfuerzos más allá de las horas 
asignadas al curso tanto para docentes como para estudiantes. En ellos se tra-
bajó  a partir del diagnóstico inicial de la Defensoría del Vecino de Montevideo 
respecto a la problemática de las ferias vecinales. Este diagnóstico había sido 
generado a partir de los reclamos, quejas y sugerencias recibidas de los veci-
nos de Montevideo acerca de los perjuicios ocasionados por las ferias.

Posteriormente se propuso al equipo de estudiantes que estaba participando 
de la actividad el marco teórico a reelaborar, a partir de los contenidos del curso 
y en el entendido que él era adecuado para el análisis de la problemática a en-
focar. Siguiendo las cuestiones a verificar en base a ese marco teórico se pasó 
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a la elaboración colectiva de cuestionarios con preguntas de múltiple opción 
combinadas con preguntas abiertas, para su aplicación en las categorías diferen-
ciadas de agentes que se distinguieron a partir de los talleres previos a la salida 
de campo, a saber: feriantes, periferiantes, clientes o consumidores, y vecinos.

Una vez que los cuestionarios fueron formulados y valorada y asegurada su 
consistencia formal y su ajuste a los objetivos planteados se preparó la salida 
de campo y se cumplieron los relevamientos aplicando los cuestionarios en las 
ferias montevideanas de las calles Bagé, Berro, Salto, Felipe Sanguinetti y Julio 
Herrera y Obes. Estas ferias responden a realidades barriales bien diferencia-
das, dos de ellas se instalan en barrios de bajos ingresos (Bagé y Felipe Sangui-
netti), otras dos responden al centro de la ciudad (ingresos medios) y la quinta 
corresponde a un barrio de ingresos altos (Berro). La selección de las ferias 
tuvo que ver con las posibilidades de los estudiantes de visitarlas (la mayoría 
se desarrollan los días sábados, en que no tenían clase en la licenciatura). Los 
estudiantes se organizaron en equipos en el entorno de los cinco miembros, 
para asegurar que en todas las ferias podían aplicarse varias veces cada uno 
de los formularios.

Cumplido el trabajo de campo se organizó una primera reunión plenaria para 
intercambiar percepciones individuales y de los grupos, antes de entregar a la 
Defensoría del Vecino los formularios con las respuestas obtenidas para su pro-
cesamiento. Esta distribución de tareas resultó fundamental para viabilizar la 
actividad, ya que el esfuerzo del equipo docente y de los estudiantes había re-
querido una dedicación horaria mucho mayor a la prevista en el curso habitual, 
no disponiendo de tiempo para realizar ese procesamiento. Por otra parte, el 
interés de la Defensoría del Vecino por obtener la información relevada propició 
su aceptación de la tarea.

Como cierre del proceso se realizó la puesta en común plenaria de la expe-
riencia, que incluyó el análisis de resultados y elaboración y presentación en 
clase del informe final por los/as estudiantes participantes. El período total 
abarcó tres meses que coincidieron con parte de la actividad tradicional del 
curso de economía, esto es, coincidió con el dictado de clases y la aplicación 
de evaluaciones parciales de aprendizaje.

4. La mirada de los vecinos y feriantes
La aplicación de los cuestionarios a vecinos, feriantes y periferiantes promovió 
las siguientes constataciones: se pudo observar una tendencia incipiente a 
prestar atención - tanto por parte de vecinos como de feriantes - al problema de 
la limpieza posterior a la feria. Por ejemplo, los feriantes comenzaron a incorpo-
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rar la compra de bolsas de residuos donde depositar sus desechos al terminar 
la feria, facilitando la tarea del servicio de recolección municipal. Sin embargo, 
las aceras tendían a permanecer con desechos luego del pasaje del recolector, 
ya que la normativa municipal dispone que la limpieza pública solo alcanza a  
la calzada: la acera es responsabilidad de los vecinos y la feria genera múlti-
ples focos de basura en la acera. De esta forma, se registró una contradicción  
más respecto de los habitantes de la zona de feria: ella contamina la acera, el 
vecino debe hacerse cargo de su limpieza. A la vez, los vecinos manifestaron 
su molestia por los problemas de contaminación sonora a primeras horas de la 
mañana, cuando los feriantes comienzan a armar sus puestos de venta. Este 
problema es en general reconocido por los feriantes, sin que ellos sean capa-
ces de ofrecer una solución. Se identifica la necesidad de investigar en torno 
a la figura del proveedor de carpas y estructuras metálicas para los feriantes y 
un posible monopolio de su distribución que genera la necesidad de armar los 
puestos de venta mucho antes de la hora en que la feria comienza a funcionar. 
A la vez, en algunas de las ferias visitadas que mostraban profusión de puestos 
de venta informales fuera de la delimitación autorizada para la feria (perife-
riantes), se pudo constatar que  el tránsito convive con la periferia, generando 
distorsiones de circulación y riesgos viales que deberían evitarse.

Con respecto a la actitud de los clientes en relación a los productos que ad-
quieren, se observó que ellos no atienden a las condiciones de manipulación, 
preservación, envasado, componentes ni vencimiento de los productos que 
consumen. También se verificó que no se aplican políticas de sensibilización y 
capacitación en temas de sanidad alimentaria a los feriantes.

Como constatación adicional no esperada a partir de la inquietud disparado-
ra de las quejas a la Defensoría del Vecino, se observó la existencia de fuertes 
vínculos de pertenencia vecinal, de sentimientos de pertenencia al barrio que 
eran reafirmados desde el espacio de la feria, a la que los vecinos asocian con 
la idea de un lugar de encuentro, de reconocimiento, de interacción y de reafir-
mación de la identidad barrial.

5. Conclusiones
La actividad en las ferias constituyó un relevamiento no sistemático de informa-
ción que puede resultar útil para el análisis y diseño de políticas en torno a las 
ferias vecinales, la convivencia e identidad barrial, el cuidado del ambiente, la 
formalización del empleo, etc. Asimismo, promovió la valorización de la econo-
mía dentro de parte del demos del campo de la comunicación como una herra-
mienta útil para aportar a la comprensión de procesos sociales, interpretarlos y 
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formular preguntas y respuestas que pueden resultar útiles para la comunidad. 
A la vez, la incorporación de  actividades de relacionamiento con el medio como 
acciones bidireccionales donde la academia aprende del entorno, y también 
puede aportar una devolución por la formación gratuita que recibe constituyó 
un aporte adicional. No menos importante resultó la posibilidad de afirmar los 
vínculos entre organizaciones del medio social, como la Defensoría del Vecino 
de Montevideo, y la comunidad de Licenciatura en Comunicación, realimentan-
do la posibilidad de promover actividades conjuntas con el doble propósito de 
contribuir a solucionar problemáticas concretas de la realidad nacional por una 
parte, y jerarquizar el proceso de enseñanza aprendizaje universitario por otro.

Desde esta mirada, es posible formular propuestas cuya viabilidad podría 
analizarse a partir de las actividades cumplidas, por ejemplo:

 > Diseñar políticas para la atención a las condiciones de manipulación, 
envasado, conservación de alimentos y de desechos en la actividad co-
mercial de las ferias vecinales: capacitación a feriantes, talleres de diag-
nóstico de dificultades para su adecuado tratamiento, difusión a consu-
midores, etc.

 > Determinar de la incidencia (representatividad en el total de vecinos vin-
culados a las ferias vecinales) de las situaciones reclamadas como pro-
blemas de atención prioritaria

 > Investigar los factores causales de los problemas de contaminación so-
nora (como el reputado monopolio del “carpero” proveedor del andamia-
je para el armado de los puestos de venta), contaminación por residuos, 
desórdenes en el tránsito vehicular

 > Relevamiento de soluciones georeferenciadas para las distorsiones en 
el tránsito y la entrada y salida de vehículos propiedad de los vecinos.

En relación a los objetivos propuestos al inicio, se alcanzaron los referidos a: 
a. Aplicación de una experiencia inicial de aprendizaje en contacto con el 

medio: 26 estudiantes del turno matutino y 14 del turno nocturno parti-
ciparon del proyecto (29% y 36% del total  en condiciones de exonerar el 
curso, respectivamente)

b. bidireccionalidad de aportes: desde la comunidad aportando para el 
aprendizaje del equipo, y del equipo a la comunidad a través de: la infor-
mación y percepciones transmitidas a la Defensoría del Vecino de Monte-
video, y desde la interacción de los estudiantes con los agentes partici-
pantes y vinculados a la feria

c. incorporación de la creditización de la actividad en la evaluación del des-
empeño estudiantil en el curso (con gran dificultad y registro de caren-
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cias respecto a la capacidad de evaluación del trabajo y el aprendizaje 
individual que pudo hacer el equipo docente)

d. resignificación de los aportes a la formación de la asignatura por parte 
de los estudiantes de ambos turnos, todos con activa participación y 
compromiso en el proyecto

e. devolución recibida de la Defensoría del Vecino de Montevideo respecto 
a la utilidad y los resultados del proyecto: manifiesta haber obtenido 
información útil para la toma de decisiones y el diseño de políticas, que 
no habría sido posible alcanzar sin la realización de esta actividad

f. alto compromiso y evidencia de disfrute de la tarea por el grupo de estu-
diantes participantes

En relación a las dificultades registradas, la actividad se realizó: sin horas 
docentes adicionales, sin capacitación o experiencia previa en extensión, obser-
vándose particularmente la dificultad para la evaluación y calificación individual 
de la actividad estudiantil. Por otra parte, la dedicación horaria a la actividad 
aumentó significativamente con respecto a los cursos tradicionales limitados a 
actividades de aula. Este factor debilitó las posibilidades de repetir la experien-
cia en años subsiguientes.
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Resumo
Diversos estudos têm caracterizado um distanciamento entre Universidade e 
Escola e sugerido a necessidade de uma maior aproximação entre pesquisa; 
ensino de Ciências e prática docente (Moreira,1989, Maldaner,1998, Mar-
tins,2007). Baseando-se nesta afirmativa, o LEME (Laboratório de Linguagens 
e Mediações) do NUTES (UFRJ) criou a revista Ciência em Tela, periódico ele-
trônico B2, cuja proposta envolve o estreitamento entre pesquisa e ensino, 
por meio de submissões, em diversas formas de gêneros textuais (artigos de 
pesquisa, ensaios, relatos de experiência e de produção de material didático). 
Neste trabalho, o nosso objetivo é descrever uma ação extensionista,  desen-
volvida pelo projeto Ciência em Tela, no contexto da Educação em Ciências, e 
com vistas à formação continuada. Esperamos com esta ação extensionista, no 
município do Rio de Janeiro, construir uma maior possibilidade de professores 
da Educação Básica a se tornarem aptos a produzir relatos de experiências, em 
formato científico, para toda a comunidade educacional. A justificativa do trabal-
ho deu-se, após um levantamento, realizado pela equipe da revista Ciência em 
Tela, onde foi constatada uma insuficiência na produção de artigos por profes-
sores da Educação Básica. Nesse sentido, o curso de formação continuada foi 
criado e partiu de um Grupo de Trabalho colaborativo que acontece uma vez por 
mês na 11ª CRE (Coordenadoria Regional de Educação), objetivando promover, 
através do procedimento teórico-metodológico da dialogicidade, o encorajamen-
to da produção científica destes professores e traçar, coletivamente, os temas 
que poderão ser desenvolvidos no curso por docentes, técnicos e estudantes 
de pós-graduação do NUTES/UFRJ. O papel do bolsista de extensão é parti-
cipar, ativamente, no acompanhamento das discussões da CRE e auxiliar na 
formação continuada de docentes do município. Esta interação Universidade 
e Escola Pública poderá, também, aprimorar as bases de divulgação científica 
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deste periódico da UFRJ, estreitando os laços entre Universidade e Escola, en-
tendendo melhor os desafios do cotidiano dos professores públicos.

Palavras-chave
Formação Continuada de Professores / Colaboração docente / Gestão 
democrática / Produção científica / Universidade e Escola / Ensino de Ciências
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1. Introdução
A interação entre universidade e escola de Educação Básica na formação de 
professores tem sido preconizada em documentos do Ministério da Educação 
(MEC), bem como em pesquisas acadêmicas na área de formação de profes-
sores. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro as diretrizes nacionais de 
formação de professores corroboram com estas políticas educacionais, enten-
dendo a Universidade como a principal formadora de docentes em exercício, 
nas escolas de Educação Básica, principalmente na rede pública.

Se por um lado, há o reconhecimento da importância da escola básica 
como espaço de formação, por outro, revelam-se algumas tensões, relacio-
nadas ao reconhecimento dos saberes da universidade como legítimos no 
espaço da escola, bem como a invisibilidade das experiências e produções 
escolares. Assim, os diversos produtores de discursos, tanto na Escola como 
na Universidade, se encontram, em práticas sociais diferenciadas, mas com 
finalidades similares: a busca da qualidade do ensino público brasileiro.

O objetivo deste trabalho é descrever uma ação extensionista, desen-
volvida pelo projeto Ciência em Tela, no contexto da Educação em Ciências, 
e com vistas à formação continuada. Esperamos com esta ação extensio-
nista, no município do Rio de Janeiro, construir uma maior possibilidade de 
professores da Educação Básica a se tornarem aptos a produzir relatos de 
experiências, em formato científico, para toda a comunidade educacional, 
colaborando para a visibilidade dos trabalhos docentes neste contexto.

As diretrizes da Extensão Brasileira nos levam a construir uma interação 
dialógica, interdisciplinar e colaborativa para que, partindo de conceitos es-
tabelecidos a nível nacional, a UFRJ empregue o conceito de extensão uni-
versitária, definido pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições 
Públicas de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX, 2010):

“A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar educativo, 
cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre 
universidade e outros setores da sociedade”.

Com o intuito de colaborar com a interação e desenvolvimento científi-
co, além de fortalecer a indissociabilidade ensino, pesquisa e Extensão o 
Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde (NUTES) criou uma revista 
eletrônica semestral vinculada à Rede de Investigação Divulgação e Educa-
ção em Ciências (RIDEC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
cuja proposta vai ao encontro da reconhecida necessidade de estreitar re-
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lações e de divulgar ações desenvolvidas em espaços educativos formais e 
não formais, tais como universidade, escola, museus e centros de ciência, 
entre outros. O trabalho realizado na Revista Ciência em Tela tem sido um 
contexto privilegiado para análise da relação universidade-escola por proble-
matizar aspectos da produção, circulação e recepção de textos e discursos 
sobre educação em ciências, educação em saúde e educação ambiental em 
ambientes de formação e de práticas.

Ciência em Tela apresenta, desde 2008, um projeto editorial inovador no 
qual se busca fomentar a interação entre diversos produtores de discursos 
sobre a educação em ciências. Por meio da ampliação do escopo das sub-
missões, da consequente diferenciação dos correspondentes critérios de ava-
liação e de um sistema de arbitragem que inclui professores da educação bási-
ca como avaliadores de artigos tenta lograr os seguintes objetivos: reconhecer 
a importância e a legitimidade de diferentes espaços e práticas de produção 
de conhecimento; dar visibilidade e promover o intercâmbio de  experiências 
docentes; criar um espaço de interação entre atores com distintas perspectivas 
e implicações no cenário da educação em ciências.

2. Formação de professores e extensão universitária no projeto 
Ciência em Tela
O ideário educacional brasileiro vem há mais de 40 anos discutindo posiciona-
mentos teóricos e políticos sobre os caminhos da formação de professores. 
Sem sombra de dúvidas as abordagens construídas no Brasil se dão em um 
cenário socioeconômico que, em nenhum momento, deixa-se constituir pela 
neutralidade. Os interesses que perpassam medidas legais e ou institucionais 
historicamente determinadas sempre estiveram revestidos de contradições e 
conflitos próprios das lutas pela valorização docente e pela busca da qualidade 
do ensino público no Brasil. 

As teorias críticas da educação, desde a década de 80, em suas visões re-
produtivistas ou histórico-críticas, nos alertam para uma análise de uma prática 
social, para além do tecnicismo, e nos trazem preocupações clássicas como: 
como a dicotomia teoria e prática; a dissociação conhecimento específico e 
pedagógico e entre saberes e práticas. As visões sempre binárias do fazer 
pedagógico e a preocupação com o ideário hegemônico do sistema capitalista, 
que, de maneira subliminar, traz a lógica do mercado para as instâncias forma-
doras foram princípios sempre presentes, ora mais fortes, ora mais abafados. 
Presenciamos a clara tendência privatista do governo FHC, que nos assola 
novamente no século XXI com regulações curriculares, agora com uma pseudo-
participação de professores, sob a égide da tecnologia.
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Assim, a formação inicial e continuada seguiram uma lógica compensatória 
e uma redução de conteúdos pedagógicos, que apressam a formação, com a 
justificativa de déficit de professores, que atualmente, agrava-se com a acei-
tação de profissionais que apenas dominam conteúdos específicos.

Por outro lado, as resistências teóricas e a fundamentação epistemológica 
continuaram compondo processos histórico-dialéticos de concepções pedagó-
gicas. Tardif (2001) procura refletir sobre os saberes e práticas docentes ao re-
fletir sobre o espaço micro social: a sala de aula. Seus estudos refletem sobre 
a não linearidade das ações pedagógicas: o docente, em sua prática cotidiana, 
transforma o saber disciplinar e constrói saberes.

A valorização dos saberes docentes, advindos da experiência tem norteado 
inúmeros trabalhos e propostas de formação de professores. A experiência 
do trabalho é apenas um espaço onde o professor aplica saberes, sendo ela 
mesmo saber do trabalho sobre saberes, em suma:reflexividade, retomada, re-
produção, reiteração daquilo que se sabe naquilo que se sabe fazer, a fim de 
produzir sua própria prática profissional. Tardif (op cit) nos fala que a tendência 
dominante atualmente é de reconhecer que os práticos do ensino possuem um 
saber original, oriundo do próprio exercício da profissão, que chamamos, con-
forme o caso, de “saber experiencial”, “saber prático”, “saber da ação”, “saber 
pedagógico”, “saber da ação pedagógica”, etc.(p. 297).

Para os professores, os saberes adquiridos através da experiência profissio-
nal constituem os fundamentos de sua competência. “Os docentes raramente 
atuam sozinhos. Ele se encontra em interação com outras pessoas, a começar 
pelos alunos” (p. 49). É a partir deles que os professores julgam sua formação 
anterior ou sua formação ao longo da carreira. É igualmente a partir deles que 
julgam a pertinência ou o realismo das reformas introduzidas nos programas 
ou nos métodos escolares (p. 48). Assim, o pesquisador nos ajuda a perceber 
que “ prática dos professores, ou seja, seu trabalho cotidiano, não é somente 
um lugar de aplicação de saberes produzidos por outros (saberes acadêmicos), 
mas também um espaço de produção, de transformação e de mobilização de 
saberes que lhe são próprios.” (p. 237)

Conforme destacado por Paiva (2003), a questão da formação para o exer-
cício de uma prática docente reflexiva tornou-se um tema recorrente nas duas 
últimas décadas. Tal orientação, ressaltada por Schön (1983), teve maior re-
percussão no país por meio dos escritos de Nóvoa (1992) e Zeichner (1993), 
remetendo uma proposta de trabalho em que a reflexão crítica sobre a prática 
torne-se central nas três atividades intrínsecas e indissociáveis: ensino, pes-
quisa e extensão.
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No contexto da parceria universidade-escola, a postura crítica-reflexiva dos 
professores das duas instituições promove a aproximação das preocupações 
de ambos, auxiliando para que revejam sua bagagem teórica e as ações de sua 
prática, contemplando dessa forma o campo da pesquisa. Por outro lado e de 
forma simultânea, tal postura contempla também o campo da prática docente, 
quando o pesquisador solicita a colaboração dos docentes da escola para jun-
tos tomarem decisões acerca do que devem investigar e do desenvolvimento 
da pesquisa. Esta dinâmica, segundo Ibiapina (2008), caracteriza a pesquisa 
colaborativa. Assim, no desenvolvimento da pesquisa, o docente se sente in-
centivado a manifestar suas divergências quanto às teorias apresentadas por 
autores que eles consideram fora do mundo escolar e também às práticas su-
geridas durante todo o processo que não vão ao encontro de suas demandas. 
Dessa forma, o docente é levado a buscar novas teorias e ações que permitam 
abordar as questões centradas nas preocupações e nos dilemas que ele en-
frenta no seu dia a dia e também avaliar a viabilidade das estratégias que estão 
sendo propostas na parceria em andamento.

O curso de formação continuada, objeto deste trabalho, foi criado e par-
tiu de um Grupo de Trabalho colaborativo que acontece uma vez por mês na 
11ª CRE (Coordenadoria Regional de Educação), objetivando promover, através 
do procedimento teórico-metodológico da dialogicidade, o encorajamento da 
produção científica destes professores e traçar, coletivamente, os temas que 
poderão ser desenvolvidos no curso por docentes, técnicos e estudantes de 
pós-graduação do NUTES/UFRJ.

A iniciativa nos permite trabalhar uma lógica de formação diferenciada. A 
Universidade se desloca de seu papel coordenador e de escolha de temáticas, 
e, através de encontros, traça o caminho coletivamente com os professores, 
a partir dos desafios expostos no Grupo de Trabalho(GT). É uma gestão demo-
crática de cursos de extensão que possibilita um trabalho colaborativo entre 
Universidade e Escola e, acima de tudo, fortalece uma horizontalidade nos pro-
cessos de formação, junto à Educação Básica.

3. Resultados e discussões
Sabemos que as práticas sociais encerram diferentes discursos e interesses 
particulares. As ações laborativas de professores que se encontram na Univer-
sidade e na Escola têm fazeres e saberes diferentes. Mas, suas finalidades 
se encontram e devem dialogar. Os encontros já realizados têm nos mostrado 
uma grande possibilidade de processos colaborativos, onde os docentes da 
Educação Básica expressam seus desafios e as alternativas criadas, diante da 
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realidade vivida. A troca de experiências tem feito do curso de formação conti-
nuada um processo de construção coletiva.

Candau (1996) nos auxilia a pensar três eixos norteadores na construção 
de uma nova perspectiva para a formação continuada. O primeiro é ter a escola 
como lócus da formação continuada; o segundo é valorizar o saber docente e 
o último é reconhecer e considerar as diferentes etapas do desenvolvimento 
profissional dos professores. A autora destaca que algumas limitações surgem 
dessas perspectivas que pouco têm considerado a inter-relação da cultura esco-
lar com o universo cultural dos diferentes atores presentes no contexto escolar.

No campo do Ensino de Ciências temos constatado um aumento sempre 
crescente de pesquisas na área, principalmente após a criação da área 46 pela 
CAPES, em 20001. Delizoicov (2005) retrata a crise da qualidade e do impacto 
da pesquisa em ensino de ciências, fazendo reflexões sobre as relações da 
pesquisa com o ensino e a extensão, citando três aspectos: o teor das pesqui-
sas; o uso dos resultados nos cursos de formação; e o uso dos resultados em 
cursos de formação continuada de professores.

A escolha do espaço da formação continuada esboça a tentativa de perce-
ber as narrativas, lineares e não lineares, de atores sociais envolvidos na for-
mação. As tentativas de diálogo entre pesquisa em Ensino de Ciências e práti-
ca docente foram destacadas por muitos pesquisadores, como Nardi, (2009), e 
entre eles Martins e colaboradoras (2007) quando estudaram as apropriações 
de textos desta área feita por professores da educação básica. Este curso 
tem nos mostrado que é possível dar visibilidade às experiências vivenciadas 
pelos docentes na Escola e construirmos coletivamente relatos que possam 
ser socializados em periódicos, como o Ciência em Tela, que tentam valorizar a 
prática docente destes atores que constroem a Escola Pública.

Conclusão
Os processos de colaboração que se dão entre Universidades e Educação Pú-
blica estão envoltos de complexidade e desafios, onde a busca por uma cultura 
colaborativa se dá diante de objetivos diferenciados, ou seja, da especificidade 
que professores de universidades e escolas detêm. Há então uma negociação 
de significados e um reconhecimento temporal diferenciado que se estabelece 
em uma teia discursiva que nos permite problematizar aspectos da produção, 
circulação e recepção de textos e discursos sobre formação continuada. Cons-

1) Disponível em: http://www.capes.gov.br/component/content/article?id=4670:ensino. Aces-
so em: 23 dez. 2015
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truir possibilidades de registro de experiências e transformá-las em produção 
científica é um trabalho que tem nos envolvido e produzido pistas para um in-
cremento dos processos democráticos na Extensão Universitária.

As concepções disseminadas no espaço universitário, e por que não dizer, 
no espaço escolar vêm tecendo sentidos que colocam a universidade com a 
responsabilidade de comunicar suas pesquisas e implicar em suas metodolo-
gias à realidade vivenciada pela sociedade e seus desafios. Considerando que, 
o princípio da indissociabilidade pesquisa-ensino e extensão é o pano de fundo 
de atuação dos sujeitos sociais que atuam nestas instituições, a extensão 
busca, como nos lembram Moita & Andrade (2009), articulações com conheci-
mentos acadêmicos com conhecimentos práticos, assimilados culturalmente e 
desenvolvidos para responder a demandas da vida cotidiana. Neste cenário a 
extensão universitária tem se preocupado com a formação docente, com inú-
meros projetos que se propõem a realizar um encontro entre a Universidade e a 
Escola. De acordo com Moita & Andrade (idem ibidem), este princípio norteador 
permite relacionar conhecimento científico e saberes de educadores e educan-
dos, embora muitos docentes quando atuam na graduação, priorizem o ensino 
ou quando atuando na pós-graduação, a pesquisa.

A importância atribuída à Extensão está presente em inúmeros trabalhos 
acadêmicos. Dagnino (2015) tenta inverter as funções da Universidade lati-
no-americana propondo começar pela extensão, formando uma tríade extensão, 
ensino e pesquisa e abandonando a pesquisa disciplinar e pouco participativa. 
O autor afirma que não temos a prática se quer de perguntarmos à sociedade 
o que ela gostaria de receber.

A Extensão que fazemos é sobre algo que eles não nos solicitaram. É sobre 
algo que achamos que eles devem usar, sobre o que a nós nos parece mais 
interessante e conveniente para eles. Ou, como diria um crítico maldoso, 
nós “estendemos” o conhecimento que “requentamos” para nos livrarmos 
da culpa de termos um comportamento tão presunçoso; por “presumirmos” 
o que deveria ser o interesse de nossa sociedade se ela fosse como nós 
gostaríamos que ela fosse. (p.319)

Neste trabalho acreditamos que o curso que está sendo desenvolvido é 
uma proposta de construirmos um trabalho integrado aos professores da Edu-
cação Básica e vivenciarmos uma formação de mão dupla, que permita que 
também os pesquisadores e extensionistas trabalhem com uma formação com-
partilhada e colaborativa.
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Introducción
La actividad de extensión confronta el conocimiento del universitario con el 
saber de la realidad. Sin la confrontación de los actores universitarios con 
el saber de la gente es muy fácil sentirse dueño del saber, practicante de la 
certeza, patrón de la cultura. Por el contrario, el universitario al que aspiramos 
está lejos de pertenecer al conjunto que usa y especula con el supuesto poder 
del conocimiento, debiendo ser por el contrario el custodio de una ética del sa-
ber y riguroso selector de lo que el saber contiene como fuente para construir 
el bien común y para que este mundo sea cada vez más un mundo posible y 
compartible. Considerando que nuestro tiempo se define como la sociedad 
del conocimiento, la actividad de extensión debe estar estrechamente vincu-
lada con la investigación a la cual debe darle sentido y razón de ser, también, 
como es sabido, a la docencia. Extensión e investigación nutren a la docencia 
de contenidos que superan lo estrictamente discursivo y a veces retórico. Lo 
específico que la Universidad debe poner a disposición del conjunto social es 
el conocimiento que ha generado junto a sus docentes y estudiantes. El meollo 
está en la necesidad de democratizar, poner a disposición del conjunto social 
aquellos conocimientos –precarios y limitados– que habiliten nuevos procesos 
de creación de saberes y que se hallen en relación con las necesidades del 
medio. La potencialidad educativa de la labor de extensión es bidireccional: 
hacia la comunidad e interna a la universidad. Esta última en dos sentidos 
posibles: con relación a los estudiantes y a los docentes. La curricularización 
de la extensión universitaria ha de ser un compromiso de las universidades, y 
debe estar inserta en un paradigma de investigación-acción participativa donde 
se transformen realidades, en vinculación con los sectores populares poster-
gados y sus organizaciones cuyo proceso educativo transformador elimine todo 
estereotipo de instrucción y fortalezca el “todos enseñamos y aprendemos”, no 
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implica “pobres” sino sectores sociales que sufren procesos de postergación. 
La garantía de inserción a la vida universitaria se potencia con la participación 
e involucramiento de los actores sociales y universitarios en las etapas de 
planificación, ejecución y evaluación desde el inicio de los estudios superiores. 
En América Latina, irrumpen dificultades serias de expansión y que afectan a 
sectores sociales desfavorecidos, ese estrato generalmente tiene una prepara-
ción académica insuficiente sumado a su status socioeconómico, que conlleva 
una desigualdad intensa. Para ello, debemos tener docentes preparados para 
la inclusión no solamente en los niveles de primaria y secundaria sino también 
universitaria porque la deserción es alarmante pero, ¿es un problema del alum-
no o de los que enseñan? Entonces, ¿es funcional o disfuncional la falta de al-
fabetización académica? Aquí es donde los conceptos de retención y deserción 
entran en juego. La deserción está representada por aquellos estudiantes que 
no culminan el trayecto curricular (son los que de alguna forma “se pierden” de 
la matrícula). El desgranamiento está dado por aquellos estudiantes que van 
retrasándose, se puede analizar entonces cómo se desgrana cada cohorte. Hay 
un momento en que los “desgranados” pueden ya ser “desertores”; la manera 
para “visualizarlos” es a través de las reinscripciones a las carreras cada año. 
Para algunos estudiantes la adaptación a la vida universitaria constituye un 
reto y un compromiso personal que les lleva a esforzarse y a buscar la ayuda 
necesaria para alcanzar las metas que tienen planteadas. Sin embargo, otros 
muchos sucumben en el intento y se quedan a mitad de camino, pasando a 
engrosar la larga lista de los que fracasan. Nos encontramos por tanto que el 
alumnado con un perfil psicológico favorable para afrontar obstáculos, obtiene 
una mayor adaptación y en consecuencia una mayor persistencia. Es muy im-
portante la integración social a partir del concepto de comunidad universitaria 
para crear condiciones de estado de bienestar en los alumnos no sólo de pri-
mera y de más generación universitaria y de bajo capital cultural sino en todo el 
universo social y cultural. Es prioritario entonces, trabajar desde el principio en 
la universidad sobre las igualdades y no sobre las diferencias para ir hacia una 
participación plena de integración en lo educativo, cultural y ambiental. Cuando 
se habla de participación plena del alumno en las construcciones curriculares, 
hablamos de revalorizar sus procesos de aprendizajes en las instancias que 
viven, en las que están situados, que implique una suma geométrica y no arit-
mética solamente, en la internalización de los conocimientos. No es más ni 
menos que sacarlos de la exclusión y el desánimo con propuestas optimistas 
para insertarlos en una soberanía ampliada en el contexto donde se desarrolla 
el aprendizaje, para erradicar entornos que alienan y producen violencia, es 
situarlos en un contexto que no sólo circunscribe; sino que atraviesa y articula 
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una determinada realidad con el fin de transformarla. En los discursos de los 
sujetos enseñantes hay vestigios de interpretar la situación de práctica desde 
una racionalidad técnica, el docente es un funcionario que aplica la teoría, ya 
que ésta la precede y en este sentido se arroga superioridad. De esta manera 
se reproducen modelos de prácticas con reglas de juego validadas por quienes 
ejercen el poder simbólico ya que detentan el capital cultural legitimado. Hay 
una suerte de “voz del amo”, el maestro practicante habla y dice por boca de 
otros. Sus discursos se limitan a tiempos preestablecidos, a mandatos dis-
cursivos homogéneos en espacios y formas escolares tradicionales. Se des-
prenden de sus opiniones cierta construcción de la identidad docente que se 
cuestiona para ser (des)construida: el temor a partir de sí mismo, el miedo a 
decir, a proponer. En este sentido, nuestra práctica de educación popular debe 
convertirse en una exigencia ética de protección, de salvaguarda de todos los 
sujetos que quieran ingresar a la enseñanza superior, cuya  ética y política estu-
vo, está y debe seguir estando en el esfuerzo por alcanzar justicia, real equidad, 
justa igualdad de oportunidades y eliminación de todo tipo de discriminación.  
Es decir, en la real posibilidad de superar las condiciones materiales, sociales, 
políticas, culturales e ideológicas que están impidiendo que la sociedad y en 
ella la universidad realice su tarea histórica de «ser más».

Fundamentación
La mejora educativa en la región es consciente de su compromiso ante las 
necesidades sociales del contexto latinoamericano del Siglo XXI. Pretende una 
mejor comprensión y aplicación de las ideas del buen vivir dentro de los nece-
sarios procesos de transformación social a los que está llamada a emprender y 
apoyar. Se proyecta así por incrementar sus capacidades de comunicación con 
la sociedad y viceversa, porque tiene clara la idea de las infinitas posibilidades 
del vínculo para satisfacer las diferentes demandas de una sociedad que, a 
la vez, hace suya a la universidad como espacio de aprendizaje, promoción e 
intercambio cultural, como espacio donde convergen los saberes por todos, de 
todos y para todos, con responsabilidad. El reto estará en la proyección de un 
pensamiento creativo capaz de desvelar las ilimitadas alternativas de actuación 
posibles en beneficio de la transformación social. Es fundamental para esto 
poner en juego nuevas de experiencias de enseñanza y aprendizaje para incluir 
a todos, el análisis e intercambio, de forma que se logren criterios consensua-
dos que fortalezcan a toda la comunidad en este importante e imprescindible 
proceso universitario. Asegurar y mejorar la calidad de la educación superior es 
un desafío que abre el camino hacia una transformación educativa que ya se 
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tiene en la región, muestras de avance en resultados del proceso de investiga-
ción científica, cuyos beneficios tributan al proceso docente. Para el proceso de 
extensión universitaria en vinculación con la sociedad para incluir y mantener 
alumnos dentro del sistema educativo representa una oportunidad y una for-
taleza, que favorece la transformación educativa y la calidad de la educación. 
Dado el carácter dinamizador del proceso extensionista, obtener calidad con la 
transformación educativa representa la entrega del poder al docente en forma-
ción para influir en su propia transformación. El docente puede, mediante una 
planificación que incluya acciones de investigación y extensión (participación – 
promoción de cultura) en el desarrollo del contenido de sus clases, lograr una 
interacción con los restantes procesos. Beneficia así en la práctica, el desa-
rrollo de competencias profesionales y la evaluación de logros de aprendizaje. 
Los docentes tienen ante sí una provocación a la satisfacción que representa 
ofrecer un proceso de enseñanza donde los estudiantes realicen un aprendizaje 
sensibilizado hacia la solución de problemas sociales centrados en sus propios 
contextos de vida. Las prácticas en las ciencias agropecuarias, no son una 
cuestión de prácticas “per se”, deben estructurarse en un diseño curricular que 
esté muy atento a cómo se desarrollarán capacidades en el saber hacer, para 
adquirir competencias de formación que aseguren un individuo preparado para 
enfrentar éxitos y fracasos y poder desarrollarse con actitudes autónomas. 
Por ello, este planteo no es sólo una versión moderna de salidas al campo, 
visitas a empresas y observación de procesos tecnológicos. Es una cuestión 
más compleja que implica introducir a los alumnos a la cultura del entorno, a 
la selección de saberes imprescindibles para ese contexto de vida, y a la or-
ganización de planes y diseños de actuación en cada práctica. Sabemos que 
el proceso de educación escolar no es lineal, existen diversas interrelaciones 
entre las intenciones educativas y la práctica pedagógica, entre la planificación 
y la acción posterior. Es así entonces, que no se trata de la linealidad práctica 
– observación de procesos solamente. Son cuestiones más amplias, pues las 
características situacionales imponen a las decisiones educativas un carácter 
contextual que impide que se puedan transferir con facilidad las decisiones que 
se tomaron en unas circunstancias a otras y la formulación de normativas ge-
nerales. Existe cierto debate en entornos docentes universitarios sobre hasta 
qué punto el desarrollo de la teoría en el sentido más tradicional de la palabra 
aporta conocimientos importantes al estudiante. Obviamente, se pueden dar 
los dos extremos: desde docentes que consideran que la teoría es la base del 
conocimiento y que, por tanto, la utilizan de modo casi absoluto en su plan do-
cente; hasta profesores que se van al otro extremo y prescinden prácticamente 
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de la teoría para centrarse en actividades prácticas. Habría que adoptar una 
postura intermedia. En carreras de carácter aplicado, tal vez carece de sentido 
invertir muchas horas lectivas en cuestiones que demuestren lo que cotidiana-
mente se vive en los entornos de vida. Sin embargo, la teoría es necesaria para 
sustentar la práctica, pero sería un grave error prescindir de esta última. Las 
actividades prácticas deben tener un planteamiento lo más cercano posible a 
lo que será la práctica profesional del estudiante y aprovechar las experiencias 
que traen de sus entornos de vida, para crear confianza, estímulo y aprovechar 
las diferentes subculturas dentro de la cultura hermética de enseñanza de las 
ciencias agropecuarias hoy vigente como proyecto curricular en muchas institu-
ciones. Pretender un cambio de actitud hacia el ambiente en las ciencias agro-
pecuarias, significa conocerlo, estudiarlo, indagarlo, que implica más que leer y 
escuchar sobre él, incluye también el acercamiento y el contacto, el aprendizaje 
en él. Al incluir en el diseño curricular de estas carreras los fenómenos socia-
les de los lugares de vida de los estudiantes con la contemporaneidad de las 
insoportables materias básicas, se constituye un trabajo interdisciplinario con 
procedimientos que apuntan a la construcción de capacidades para el razona-
miento y la conceptualización, y para la producción de inferencias e interpreta-
ciones causales en el contexto de las problemáticas sociales - productivas en 
el campo de las ciencias agropecuarias. Este enfoque interdisciplinario incorpo-
ra los elementos de aprendizaje que se desarrollan en paralelo en las materias 
básicas que da sentido al currículum y favorece la dimensión comunicativa, 
soporte trascendente para la inserción y permanencia en la enseñanza supe-
rior. Enfoques que han de ajustarse en su lógico contexto de aplicación y de 
interpretación en los procesos de aprendizaje que se imparten en los diferentes 
sitios que se enseña la amplia producción agropecuaria, pues no es lo mismo 
desarrollarse en la región maicera que en la arrocera, o en los ambientes natu-
rales de la Patagonia austral a los pastizales de la Mesopotamia. Finalmente 
así contextualizando el saber, los aprendizajes alcanzados por los sujetos serán 
soportes propedeúticos para los espacios curriculares de integración de las bá-
sicas y éstos de las aplicadas que amalgama en el sujeto una lógica coherente 
entre aprendizaje- pertenencia y permanencia en la universidad.

Se han propuesto para esta formación los siguientes objetivos:
Objetivos generales

 • Desarrollar actividades de capacitación auto - generadoras de cambios 
con participación de todos los actores de la vida institucional universi-
taria en razón que las universidades organiza cursos y seminarios para 
universitarios y para personas que no lo sean.
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 • Potenciar la autoconfianza en los docentes, para desplegar actividades 
curriculares independientes que permitan a los estudiantes insertarse 
con sentido de pertenencia a la vida universitaria a efectos de proporcio-
nar igualdad de oportunidades para todos.

 • Analizar y promover procesos de comunicación para llegar a una toma 
de decisiones sociales responsables y autónomas para insertarse a los 
estudios universitarios puesto que la universidad fomenta y organiza las 
relaciones y el intercambio de docentes, graduados y estudiantes

 • Contribuir a la formación de los docentes en formación docente para 
mejorar sus actividades de enseñanza y aprendizaje en razón que la 
universidad, mediante la extensión universitaria, participa de la respon-
sabilidad de la educación popular.

 • Producir diseños curriculares que promuevan y potencien el pensamien-
to crítico desde una perspectiva de autonomía, libertad, justicia, res-
ponsabilidad y soberanía porque la universidad estimula todas aquellas 
actividades que contribuyen sustancialmente al mejoramiento social del 
país, al afianzamiento de las instituciones democráticas y, a través de 
ello, a la afirmación del derecho y la justicia.

Objetivos específicos
 • Promover la  congruencia entre las acciones, los principios y valores que 

orientan el funcionamiento de un diseño curricular abierto, flexible y de-
mocrático a las necesidades sociales del entorno.

 • Propiciar procesos colaborativos que permitan implicar a todas las per-
sonas  de la comunidad universitaria en la conformación de los planes 
curriculares, y aprovechar las diversas capacidades individuales.

 • Accionar procesos de intervención en conjunto con toda la comunidad 
universitaria y las necesidades del medio social, en las construcciones 
curriculares, para afianzar los legítimos derechos de todas las comuni-
dades y sus integrantes.

Marco conceptual 
Para evitar que los servicios de extensión agropecuaria se conviertan en tecni-
cismos mecánicos, carentes de los rasgos de un proceso educativo, se propo-
ne este enfoque extensionista para una formación universitaria, que conduce a 
sus estudiantes a un universo profesional en el campo de la extensión agrope-
cuaria para insertar el desarrollo productivo. Este proyecto de formación tiene 
una fuerte connotación de trabajo, de mayor integración con las familias rurales, 
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y su fin primordial es el de realimentar en forma permanente a los productores 
agropecuarios a partir de contenidos curriculares y procesos de enseñanza- 
aprendizaje de acuerdo a esos contextos de vida. La extensión constituye un 
elemento imprescindible para la inserción de los pequeños productores en la 
economía global y para su adaptación en los nuevos modelos de desarrollo que 
originan cambios en la producción agropecuaria y en el medio rural. Los servi-
cios de extensión requieren orientarse hacia la reconversión de los sistemas 
productivos para aumentar la productividad, utilizando técnicas que tengan los 
mínimos impactos negativos ambientales, hacia una capacitación gerencial de 
los productores y hacia la concesión de los mecanismos requeridos por ellos 
para su organización, y para ello se debe estar preparado y capacitado. Una 
de las posibilidades que actualmente proporciona la transformación educati-
va que se ha encarado en todos los niveles, es la alternativa de participar en 
propuestas que se encaminan a brindar enseñanzas orientadas a la calidad. 
Los contenidos que se imparten han de relacionarse con la realidad como una 
manera de contextualizar el aprendizaje y articular conclusiones y generaliza-
ciones conceptuales con objetividad. Tal conexión admite la aplicabilidad de 
los mismos a situaciones y problemas de la vida cotidiana, logrando así unir 
experiencias con el conocimiento científico. Al orientar el aprendizaje a situacio-
nes que genera el contexto, el sujeto puede llegar a respuestas comportamen-
tales que no sean únicas, y que éstas  emerjan de las interpretaciones de las 
acciones que  realiza afianzando la filiación a la enseñanza superior.  No hay 
desarrollo humano sin participación comunitaria. En la actualidad un proyecto 
educativo debe involucrar a todos los sectores, y en la universidad es donde 
más énfasis hay que poner para que se conecte al contexto que la involucra, a 
partir de allí se han de rescatar las necesidades a cubrir en los destinatarios 
de esa formación y la realidad, para posibilitar  que los individuos puedan ser 
protagonistas activos en su posterior vida profesional. El proceso de enseñan-
za-aprendizaje circunscripto en este esquema posibilita a los individuos salir 
fortalecidos frente a las resistencias instaladas en el ámbito en que se van a 
desenvolver, disminuyéndose así la posibilidad de ser excluidos. En esta idea 
de plan curricular, se intenta que el alumno construya el pensamiento siempre 
con la acción subsidiaria del profesor que lo guía y orienta a modo de afianzar 
su filiación universitaria. En este sentido la importancia de la multivariedad de 
estrategias metodológicas de enseñanza es crucial para lograr una formación 
significativa, en consecuencia, se debe temporalizar en función de las activida-
des y no solamente de los contenidos. En este contexto el proceso de aprendi-
zaje comienza por una internalización significativa que se basa en relacionar los 
nuevos conocimientos con los previos de su entorno de vida y aprendidos en 
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su contexto de vida. Este desenvolvimiento garantiza en el sujeto la asimilación 
de los aprendizajes al poner en acción un mecanismo de interrelaciones entre 
lo previo y los nuevos elementos que secuencialmente se van incorporando, 
para obtener respuestas comportamentales que terminan en un cambio de 
conducta, situación que los coloca en una postura de ser consecuente con ese 
saber. A la hora de planificar los contenidos, el docente en cierto modo es quien 
tiene la competencia para adoptar determinada modalidad, y mediante ésta 
llevar adelante la responsabilidad de la enseñanza, situación que conlleva en 
ocasiones, a abusar por la estructura de conocimientos que transmite, dejando 
al margen de su consideración el mundo de las posibilidades de aprendizaje 
de los alumnos, así como su ámbito experimental y de intereses. Es necesario 
entonces, que en la programación se considere el grado de coherencia entre 
contenidos, estrategias metodológicas, alumno y contexto. Para ello, han de in-
cluirse actividades que permitan al sujeto tomar conciencia del uso y la utilidad 
de lo aprendido. Actividades que abarquen conocer el contexto cultural, político, 
económico y social donde se realiza la práctica educativa. Está postura les otor-
gará  alcanzar una visión crítica de las cosas y un sentido dinámico a la hora de 
actuar. De algún modo esta coherencia entre los contenidos, didáctica, desen-
volvimiento pedagógico y participación de los sujetos, inmersos en una realidad 
contextual de los espacios y tiempos educativos son la llave para un currículum  
dinámico, que permite la incorporación de mejoras en la acción, la permanencia 
y la filiación definitiva a la vida universitaria. Al entender que la finalidad de la 
enseñanza es la integración de lo cultural con espíritu crítico y transformador, 
un determinado conocimiento se internaliza en forma íntegra e integrado a su 
contexto y no desvinculado a él, de manera que es lógico enseñar enfocan-
do dimensiones prioritarias de la didáctica. En tal sentido la transmisión del 
mismo deberá estar en función de los contenidos y de las necesidades reales 
para esos ingresantes - futuros profesionales; y también supone que el alumno 
domine los mecanismos de la comunicación, codificando mensajes a través de 
experiencias, ideas, sentimientos; y decodificando por medio de comprender lo 
que otros comunican.

Formación de Recursos Humanos
La atención en los recursos humanos es un componente clave que identifica a 
los establecimientos de enseñanza, y debe encontrarse presente como punto 
de primer orden en las agendas de las instituciones universitarias, hoy existe 
una marcada necesidad de adaptar la plantilla de recursos humanos a los 
cambios del entorno socio – cultural educativo de la sociedad. La vinculación 
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cada vez más notoria de la formación a los requerimientos de los nuevos para-
digmas educativos no es cosa nueva, son objeto de grandes discusiones por el 
protagonismo y relevancia que ha adquirido el capital humano en el mundo de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. El propósito de este proyecto apunta a 
destacar los componentes estratégicos que intervienen en la formación de los 
recursos humanos con énfasis al desarrollo puntual de las competencias de 
las personas que buscan alcanzar un desempeñó constructivo como docentes 
en la universidad pública. En este sentido es prioritario contar con información 
clave de los procesos de formación de los recursos humanos en las unidades 
académicas, tales como los factores externos e internos, el aprendizaje otorga-
do, el desarrollo de las capacidades de las personas y el desempeño que alcan-
zan, teniendo en cuenta la estrategia institucional y de la enseñanza superior 
vinculada con la de recursos humanos y con la de formación. En este estudio se 
pondrá énfasis en la revalorización de los docentes en sus espacios de trabajo 
incorporándose para esto estrategias que permitan fortalecer las competencias 
de la actividad docente, sin olvidar la búsqueda de la prosperidad deseada en 
las instituciones de enseñanza a través de su comunidad como única ventaja. Un 
objetivo general del presente proyecto es formar recursos humanos que condicio-
nan los nuevos enfoques de enseñanza aprendizaje para afianzar la filiación, per-
manencia y el no desgranamiento de los estudios universitarios en los sujetos. 

En base a lo expuesto este proyecta aborda tres formaciones:
1.- Formación docente. La tecnología disciplinar y educativa como elemento 

filiatorio a la universidad, los contenidos que emergen del contexto social. Mode-
los de formación orientado a “tecnología educativa” para docentes que reciben 
a los nuevos ingresantes.

La realización de proyectos de formación docente organizados desde las 
instituciones de educación superior en coordinación con las necesidades de 
las comunidades que conforman el ejido de afluentes de estudiantes y docen-
tes de las diferentes universidades, significan no sólo la respuesta pertinente 
de la universidad ante un compromiso con la sociedad, sino también que esta 
tarea hace que la sociedad pueda reconocer a la universidad como agente 
de desarrollo en las comunidades. A la vez, representa la oportunidad que le 
dan las comunidades a las universidades, de que sus estudiantes y docentes, 
respectivamente, pongan en práctica y evalúen sus conocimientos, desde la 
posibilidad de contribuir a la satisfacción de sus necesidades sociales. Esta 
acción se traduce en un proceso de aprendizaje por parte de la universidad en 
la comunidad, que no solo diagnostica sino que conoce y profundiza en la acti-
vidad de la vida cotidiana de estos espacios sociales. El planteamiento de tales 
ideas desde una docencia e investigación con carácter extensionista conduce 
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a un proceso educativo donde los docentes y estudiantes deben desplazarse, 
y muchas veces trabajar en contacto directo con los referentes locales. Todo lo 
que constituye una oportunidad para el desarrollo de habilidades y competen-
cias en los contenidos emergentes, así como la promoción y aprendizaje de un 
conocimiento que tiene en cuenta además éticamente, el respeto a la cultura 
e identidad local.

2.- Formación docente. Estrategias de organización social para articular los 
espacios de formación disciplinar y prácticas desde el ingreso en las carreras 
de ciencias agropecuarias, con vinculación a la demanda de la sociedad y el 
sector productivo

En general los estudiantes que han concluido el nivel medio demuestran 
deficiencias, que no tienen que ver con la falta del contenido sino más bien con 
la capacidad necesaria para lograr la utilización de procesos de razonamiento, 
conceptualización y principalmente de juicio crítico y creativo. También solven-
cia en la resolución de problemas en situaciones diversas, así como el empleo 
de los conocimientos adquiridos para producir otros. El éxito del proceso de 
enseñanza presenta una gran dependencia del entorno. Si se circunscribe a 
contextos fuera de la realidad, como muchas veces ocurre en la enseñanza 
tradicional, la transferencia de conocimientos a situaciones de la vida cotidiana 
fracasa, justamente porque las mismas no se viven. Se trata de una situación 
compleja, que involucra además de las cuestiones técnicas y productivas las 
dimensiones pedagógica, psicológica y sociológica en cada situación de apren-
dizaje en particular, y en especial, referidas a las necesidades del entorno de 
vida. Las asignaturas básicas y las aplicadas, han de centrarse en la formación 
práctica mediante procesos de aprendizajes de reestructuraciones continuas 
que aborden gradualmente la complejidad, donde se desarrollen competencias 
de comprensión e interpretación de la realidad, de modo que, metodologías di-
dácticas de trabajos en taller y estudios de casos serían las estrategias de en-
señanza más acorde al menos en el 1º espacio de integración en las carreras. 
Es necesario, entonces, que se acuerden cuáles deben ser las competencias, y 
sus grados de desarrollo, que deberían poseer los alumnos para que terminada 
su formación de integración con las básicas puedan alcanzar con éxito las exigen-
cias del nivel de integración superior y de las básicas subsiguientes. Para ello, 
en estas actividades se deben trabajar de modo particular las siguientes com-
petencias, de gran valor para la práctica profesional del estudiante:· Establecer 
objetivos, prioridades y estándares.· Utilizar lenguaje y forma apropiados.· Pre-
sentar ideas/información de manera competente, en forma escrita.· Identificar 
los puntos clave.· Conceptualizar cuestiones.· Identificar opciones estratégicas.
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3.- Formación docente. Aplicación de estrategias metodológicas en la ense-
ñanza de las materias básicas, para articular el nivel previo con la universidad y 
motivar a la participación de los alumnos ingresantes en los procesos de apren-
dizajes junto a quienes ya ejercen la profesión: los graduados.

El eje conductor para desarrollar cualquier tarea educativa es la participa-
ción, pero no impuesta, sino la que se genera voluntariamente a partir de una 
propuesta de cambio e innovación que supone la colaboración activa de los 
implicados, desde acciones motivadoras y entusiastas para lograrla. Programar 
actividades y participar en el desarrollo de las mismas, son dos prácticas inse-
parables que conllevan al interés humano de dar y compartir. Todo esto presume 
también, un proceso simultáneo que debe acompañar a la propuesta de mejora 
y que implica desarrollar conductas, actitudes y comportamientos participativos, 
pues se aprende a participar, participando. En la actual transformación quienes 
no dejen participar deben ser minorías en el campo educativo. El núcleo de esta 
actividad se focalizará en aplicar estrategias metodológicas de enseñanza que 
además de motivar, ayuden a sintetizar y procesar la información. También, de la 
organización del grupo de aprendizaje, de la capacidad docente, en cómo cen-
trar la enseñanza para potenciar la participación y de la importancia y relevan-
cia de los contenidos previos contextuales. La interacción tutoría – estudiante 
es un espacio de creación de significados, es una relación humana constitutiva 
de aprendizaje en ambas direcciones, desde el/la tutor/a hacia el estudiante y 
en sentido inverso. Y por tanto, una construcción social compleja a la que sólo 
es posible acceder a través de la comprensión y de la interpretación. La explica-
ción causal no puede abarcar la complejidad de un fenómeno social, productivo, 
educativo sólo por el dinamismo, la inestabilidad e imprevisibilidad propias de 
cualquier fenómeno humano, sino que la naturaleza social del objeto de indaga-
ción, el aprendizaje compartido en la interacción tutor - estudiante, aconseja op-
tar por una metodología de enseñanza  de corte muy cualitativa y por una mirada 
epistemológica encuadrada en la tradición socio crítica y comunicativa. Interesa 
tanto la cantidad de aprendizaje que se construye entre profesor – estudiante – 
medio de vida como la significación que dicho aprendizaje tiene para el docente 
que interactúa con el alumno o la alumna, o el reconocimiento del docente como 
mediador del aprendizaje, así como el contexto en que se produce ese aprendi-
zaje, los valores que se desarrollan y que determinan esta relación, los motivos 
que inducen al docente a acoger y acompañar al estudiante en su proceso de 
aprendizaje o a rechazar esta opción. Se pretende en este estudio llegar a com-
prender y a interpretar estas diferentes opciones, así como la repercusión que 
una y otra pueden tener para el desarrollo formativo docente.
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Resultados esperados: impacto comunitario e institucional 
Este eje temático “Formación docente. Aplicación de tecnología educativa para 
mejorar el acceso, inserción y permanencia de los ingresantes a las carreras 
de grado de ciencias agropecuarias fundamenta su desarrollo en los plantea-
mientos orientadores de la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior 
en el siglo XXI”, cuando reconoce que entre otras acciones los sistemas de edu-
cación superior deben “aumentar su capacidad para transformarse y provocar 
el cambio, atender las necesidades sociales, fomentar la solidaridad y la igual-
dad“. Para ello es prioridad reforzar en los estudiantes y docentes en las insti-
tuciones, “sus funciones críticas y progresistas mediante un análisis constante 
de las nuevas tendencias sociales, económicas, culturales y políticas, desem-
peñando de esa manera funciones de agentes de cambios y transformadores 
de realidades excluyentes. Lo que se traduce en priorizar propuestas sociales 
desde la dimensión extensionista, en que las universidades en su vínculo con 
la sociedad puedan: “aportar su contribución a la definición y tratamiento de los 
problemas que afectan al bienestar de las comunidades, la región y la sociedad 
en general”. En Argentina de 100 que comienzan el secundario en la escuela 
pública terminan 29 y de esos sólo la mitad ingresa a la universidad y el 10% la 
termina. Esta propuesta aquí transcripta, es una oportunidad más para perfec-
cionar el proceso educativo, en busca de una comunidad docente que vislumbre 
cada vez más, el valor de la calidad de su educación, que le significa la integra-
ción de procesos sustantivos universitarios, para alcanzar una calidad de vida 
centrada en los preceptos del buen vivir de sus habitantes. La realización de 
propuestas sociales desde el vínculo de la universidad con la sociedad, revalori-
za el proceso de extensión en el quehacer de las instituciones educativas, toda 
vez que en sus actividades de beneficio social estén encaminadas en erradicar 
la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro 
del medio ambiente y las enfermedades. Las propuestas de este proyecto sin 
dudas pueden organizar, un planteamiento interdisciplinario y trandisciplinario 
para analizar los problemas sociales a los que se les ofrece una solución como 
propuesta para insertar cada vez más jóvenes a la enseñanza universitaria que 
internalicen contenidos que conlleven a resolver problemas de sus entornos de 
vida. la extensión universitaria es una manifestación de la relación dialéctica 
entre la universidad y sociedad, donde la universidad durante el cumplimiento 
de su responsabilidad social favorece el proceso de comunicación cultural con 
la sociedad, a través de sus diferentes formas de manifestación de respuesta 
a las necesidades sociales. Esta relación se evidencia desde la universidad, 
cuando su comunidad educativa desde el proceso de enseñanza – aprendi-
zaje puede detectar problemas sociales, diagnosticarlos, investigarlos y que 
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desde la formación profesional se logren satisfacer las necesidades a través 
de la integración de sus procesos sustantivos. Para ello utiliza la cultura crea-
da, desarrollada y preservada, promoviéndola y difundiéndola. El conocimiento, 
como la cultura creada socialmente, forma parte del encargo social de las 
universidades que debe, luego de creado, preservarse, dar oportunidad a que 
como cultura se desarrolle y se promueva. El vínculo de la universidad con la 
sociedad está presente en los procesos de comunicación de cultura que se 
producen fruto de la interrelación de los procesos de formación, investigación, 
extensión, desde el contenido que se enseña se forma y con él, se aplica en las 
necesidades sociales se investiga, se crea la ciencia que sustenta el contenido 
de la formación de los profesionales que la sociedad demanda, y exige. Es un 
proceso de “tomar y dar” entre la universidad y la sociedad, donde ambas se 
necesitan, se desarrollan, se satisfacen y se retroalimentan respectivamente 
mediante la comunicación cultural para satisfacer las necesidades de ambas: 
universidad – sociedad. Finalmente se propone:

Organización de la enseñanza. Mejorar la práctica docente. Fortalecer capa-
cidades de aplicación y transferencia de contenidos. Aceptar la diversidad de 
aprendizajes en los individuos. Observar y reflexionar sobre las prácticas en la 
acción en los entornos sociales de vida de los estudiantes. Innovación de las 
propuestas curriculares a ejecutar. Innovar contenidos a partir del consenso. 
Cambios en la programación académica para fortalecer el consenso. Incorporar 
los conocimientos en los contextos de aplicación y transferencia. Potenciar 
aprendizajes, aprovechar recursos humanos y organizar metodologías de ense-
ñanza. Movilizar a docentes a mejorar e innovar las propuestas curriculares de 
sus módulos de aprendizaje. Proponer actividades para módulos de integración 
en los planes de estudios y experiencias de formación profesional. Planificación 
y diseños curriculares que favorezcan el tránsito de alumnos a nivel nacional, 
regional y en la Unasur. Incorporación de contenidos de actualidad. Desarrollo 
de capacidades informáticas. Independencia de los alumnos en la búsqueda bi-
bliográfica. Autonomía para resolver problemas en la acción. Adecuar el currícu-
lum a las necesidades de formación de los actuales profesionales de acuerdo a 
las necesidades de sus contextos de vida. Articular con todas las instituciones 
las coincidencias y resolver las diferencias que provoquen trabas a la filiación 
universitaria. Actualización curricular por criterios de actualidad, pertinencia y 
adecuación didáctica y demanda de los alumnos de acuerdo a su entorno social 
y cultural, respetando la diversidad ética y actitudinal. Valoración del entorno 
sociocultural de los usuarios de la profesión. Desarrollo de capacidades para 
actuar en la acción. Conocer necesidades reales para incorporar a los diseños 
curriculares. Aplicación e integración de conocimientos adquiridos en la acción. 
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Acercamiento al escenario de la profesión y ampliación de la dimensión comu-
nicativa de la enseñanza. Alcanzar las competencias de integración, aplicación 
y transferencia en los procesos de aprendizaje de los alumnos. Aplicar y trans-
ferir soluciones a los problemas de deserción en la universidad. Sin dudas que 
la intención de formación que implica este proyecto está fundada en un proce-
so transformador opuesto al tradicional. Trata de formar un profesional de la 
docencia capaz de ejercer su rol con autonomía. En este contexto, autonomía 
implica saber reflexionar en y sobre la práctica para identificar los modelos 
y supuestos implícitos en ella y analizarlos críticamente en pos de proponer 
cambios que modifiquen su hacer para concretar la filiación y la permanencia 
en la universidad. Proceso que alude a que el profesional docente se forma en 
tanto somete su actividad a la investigación sistemática y racional, poniendo a 
prueba sus estrategias de trabajo. Este aspecto desdibuja la diferencia entre 
los investigadores de la educación y la docencia; rompe la división entre los que 
estudian la educación, los que deciden sobre ella y los que la hacen o realizan. 
El docente y su práctica se constituyen en objeto de estudio del propio docente, 
como vía para mejorar su práctica y en consecuencia, formarse profesionalmen-
te, y entender que el alumno también es parte de la práctica docente, no sólo 
con su voz, sino también teniendo en cuenta sus decisiones. Desde esta con-
cepción se entiende al profesor como un profesional autónomo que reflexiona 
sobre su práctica para comprender sus características y sus sesgos institucio-
nales socio-políticos, con la finalidad de desarrollar procesos de emancipación 
individual y colectiva.
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Generación de experiencias territoriales de cátedra, 
enseñando y aprendiendo en el Barrio
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Universidad Nacional de Cuyo (UNC). Argentina

Resumen 
El Programa Universitario Padre Jorge Contreras (PJC) es una propuesta de la 
Universidad Nacional de Cuyo orientada a la promoción humana, la inclusión 
social, el pensamiento crítico y la construcción de una ciudadanía emancipada, 
en estrecha vinculación y mutua cooperación entre la comunidad universitaria 
y los sectores más vulnerabilizados por las condiciones sociales y económi-
cas en Mendoza. Este vínculo entre los protagonistas de las organizaciones 
sociales y la Universidad posibilita el encuentro y el diálogo entre las prácticas 
académicas y las prácticas sociales. Pretendemos garantizar, tanto la continui-
dad necesaria para evaluar los procesos iniciados, como la sostenibilidad en 
el tiempo de las prácticas en territorio para la promoción de prácticas sociales 
educativas y la incorporación a la currícula de nuevos contenidos.

Entendemos que en el territorio es posible un aprendizaje situado, es decir 
que se aprende poniendo en juego teorías mientras se busca realizar contribucio-
nes concretas a problemas sociales determinados. Por esto el programa P. Jorge 
Contreras es una propuesta de territorialización de acciones extensionistas.

Palabras clave
Programa Universitario Padre Jorge Contreras / Área de Articulación Social 
e Inclusión Educativa / Universidad Nacional de Cuyo / UNCuyo / Inclusión 
social / Pensamiento crítico / Ciudadanía emancipada / Comunidad 
universitaria / Mendoza / Organizaciones sociales / Prácticas en territorio 
/ Prácticas sociales educativas / Territorio / Aprendizaje situado / 
Territorialización de acciones extensionistas / Diálogo de saberes
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"No solamente hay que decir que estamos con los pobres,
sino que también hay que trabajar para que

cambien las estructuras que producen pobres"
P. Jorge Contreras en Peregrino de las arenas

La presencia territorial
El Programa Universitario Padre Jorge Contreras (PJC) es una propuesta de la 
Universidad Nacional de Cuyo orientada a la promoción humana, la inclusión 
social, el pensamiento crítico y la construcción de una ciudadanía emancipada, 
en estrecha vinculación y mutua cooperación entre la comunidad universitaria 
y los sectores más vulnerabilizados por las condiciones sociales y económi-
cas en Mendoza. Este vínculo entre los protagonistas de las organizaciones 
sociales y la Universidad posibilita el encuentro y el diálogo entre las prácticas 
académicas y las prácticas sociales. Pretendemos garantizar, tanto la continui-
dad necesaria para evaluar los procesos iniciados, como la sostenibilidad en 
el tiempo de las prácticas en territorio para la promoción de prácticas sociales 
educativas y la incorporación a la currícula de nuevos contenidos.

Entendemos que en el territorio es posible un aprendizaje situado, es decir 
que se aprende poniendo en juego teorías mientras se busca realizar contribucio-
nes concretas a problemas sociales determinados. Por esto el programa P. Jorge 
Contreras es una propuesta de territorialización de acciones extensionistas.

El territorio en el que trabajamos
El Barrio Yapeyú se ubica en el Nor-Oeste de la Provincia de Mendoza, este se 
fundó hace más de 60 años, con los trabajadores de la Cementera, más tarde 
llegaron exiliados de la dictadura chilena, también se sumaron otros migrantes 
locales y extranjeros en busca de un lugar tranquilo y arbolado. Las políticas 
neoliberales, de la última década del siglo pasado, atentó contra las posibilida-
des de ascenso social de sus pobladores y las condiciones de vida del barrio 
se fueron deteriorando. 

La población que reside actualmente puede categorizarse como urbano mar-
ginal desde varios puntos de vista: geográfico, económico, social, cultural, sani-
tario, etc. Hacia el interior de las familias, resulta que si bien en la mayoría de 
los casos uno de los padres trabaja, el número de integrantes, las posibilidades 
de vivienda, de acceso a las prestaciones de salud y educación se ven condicio-
nados por las precarias economías. Lo que caracteriza a sus vecinos es el com-
promiso por el barrio y la solidaridad entre ellos, así crearon la Unión Vecinal y a 
través de ella y su esfuerzo sostenido, consiguieron mejorar la infraestructura del 
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barrio. Luego llegaron el centro de Deportes, las instituciones educativas (la es-
cuela primaria, el Jardín y el CAE) y más tarde la Radio Comunitaria Los Sueños. 

El nuevo contexto socio económico nacional hizo que, como en muchos lu-
gares, la participación haya mermado, las calles se vacíen y el encuentro se dé 
en los horarios del colegio o de los comercios. Esta fue una de las principales 
preocupaciones que surgían de las reuniones con los referentes sociales e ins-
titucionales que nos desempeñamos allí. Así comenzamos a pensar una feria 
popular donde vecinos y vecinas tuvieran un lugar donde ofrecer sus productos 
y servicios, y a la vez aportar a la economía familiar.

La Feria de Economía Social y Solidaria “El Zarcillito”
A finales del 2015 surge la Feria con varios objetivos, el principal, el de generar 
un espacio de comercio popular dentro los miembros de la comunidad y donde 
puedan ofrecer y conseguir lo que producen sus mismas manos. La organi-
zación está formada por mujeres madres de familia, vecinas, abuelas, tías, 
casadas o solteras, acompañadas de sus hijos o hijas. Además trabajan, de 
manera formal o informal, se ocupan de su familia y estudian. Este espacio se 
consolida con las reuniones con referentes territoriales para la organización se-
manal, donde se hace un balance de la última feria y se discuten criterios para 
la próxima. La participación es variable y fluctúa de semana a semana, enten-
demos que la vida de las personas está atravesada por distintas necesidades. 

Durante la Feria es importante es el encuentro que se genera con los en-
tre vecinos, compradores y feriantes, donde se debate sobre la actualidad del 
barrio y sus familias. Por esto es que se piensan acciones comunitarias como 
formas de enriquecer el tejido social. Para la construcción de las demandas y la 
puesta en marcha de mecanismos de abordaje, es fundamental la presencia de 
una organización Barrial. Utilizamos la Cartografía Social como  una herramienta 
participativa que nos permitió hacer un mapeo colectivo de problemas, identificar-
los y priorizarlos, y descubrir potencialidades que tiene el barrio para resolverlos. 

Nos interesa llevar adelante actividades paralelas a la feria que permitan 
atravesar los siguientes ejes:

Economía Social y Solidaria: Incursionar en proyectos tendientes sostener 
y desarrollar emprendimientos, que impacten en la Feria y sus feriantes, bus-
cando que vecinos y vecinas puedan con eso tener una fuente de ingreso real 
para sus economías, acompañando la búsqueda de financiamiento para em-
prendedoras/es.

Abordaje de problemáticas sociales: Queremos abordar diversas temáticas 
con la población adolescente a través de la cultura y la recreación. Temas como 
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la violencia de género, el consumo problemático o las precarias oportunidades 
de trabajo deben ser los disparadores de espacios de contención y encuentro, a 
través de los cuales se puedan desarrollar talleres y actividades para los jóvenes.

Medio Ambiente: los espacios baldíos se van convirtiendo en basurales por 
los desechos de los mismos vecinos, proliferan los insectos con sus conse-
cuentes problemas de higiene y salud. El deterioro del arbolado público y la 
carencia de plazas dan cuenta de 

Es necesario un diagnóstico ambiental profundo que pueda aportar solucio-
nes a esta problemática.

Para el abordaje integral de estos ejes diagnosticados es que surge la ne-
cesidad de articular con los Proyectos Mauricio López, de convocatoria anual, 
sumado al trabajo que se viene realizando con Cátedras de distintas faculta-
des: Métodos de Diseño (Fac. Artes y Diseño); Biodiversidad (Fac. de Ciencias 
Exactas y Naturales); Prácticas Sociales Educativas (Fac. de Ciencias políticas 
y Sociales). Estas acciones intra-universidad permiten que el vínculo con el 
territorio tenga un impacto en los contenidos académicos así ir transformando 
las relaciones educativas hacia dentro de la universidad.

Experiencias con cátedras
Para el abordaje integral de estos ejes diagnosticados es que surge la necesi-
dad de articular con cátedras de las unidades académicas de la UNCuyo. Estas 
acciones intra-universidad permiten que el vínculo con el territorio impacte en 
los contenidos académicos. Este, creemos, es el camino principal para ir trans-
formando las relaciones educativas hacia dentro de la universidad.

Actualmente hemos podido articular el contenido de las cátedras de Méto-
dos de Diseño (Fac. Artes y Diseño); Biodiversidad (Fac. de Ciencias Exactas y 
Naturales); Prácticas Sociales Educativas (Fac. de Ciencias políticas y Sociales) 
con las actividades en territorio. 

Las actividades en el aula y fuera de ella estuvieron enmarcadas en la me-
todología de Prácticas Sociales Educativas, declaradas de interés institucional 
por la UNCUYO (Res. CS Nº 584/2015 “Hacia un nuevo paradigma educativo”). 
Esta práctica incorporada en la Ord. 7/2015 CS “Lineamientos y ejes para la 
creación y/o actualización de carreras de pregrado y grado de la UNCUYO”, nos 
permite poner en marcha, mecanismos necesarios para llevar adelante activi-
dades disciplinares situadas.

Para la construcción de las demandas y la puesta en marcha de mecanis-
mos de abordaje, es fundamental la presencia de una organización Barrial. Utili-
zamos herramientas participativas que nos permiten identificar colectivamente 
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problemas, identificarlos y priorizarlos, a la vez, descubrir potencialidades del 
barrio para resolverlos.

Métodos de Diseño, Facultad de Artes y Diseño
El Proyecto Social de Cátedra “Detección de oportunidades de diseño en territo-
rio. Puesta en valor del diseño como factor de igualdad social. Barrio Yapeyú.”, 
se llevó a cabo con estudiantes avanzados de las carreras de Diseño Industrial, 
Diseño Gráfico y Cerámica de la Facultad de Artes y Diseño, durante el 2016. 
Fue avalado por las Secretarías de Extensión y Académicas de esa Facultad y tra-
bajando articuladamente con el Programa y las instituciones del Barrio Yapeyú.

Incorpora postulados de Prácticas Sociales Educativas (PSE) generando una 
experiencia piloto en la FAD-UNCuyo tendiente a la aplicación de la disciplina en 
ámbitos comunitarios. Esto implicó la modificación del diseño curricular inno-
vando en la construcción de conocimiento colectivo, estrategias y metodologías 
de enseñanza y formas de evaluación. En este marco se iniciaron los primeros 
acercamientos a la comunidad por parte del equipo de cátedra.

En una primera instancia evaluamos alternativas para poder concretar la 
iniciativa, los recursos necesarios y el cronograma de actividades. Para ello 
realizamos reuniones organizativas en la FAD, entre el equipo de cátedra, la Di-
rección de Grupo de Carreras de Proyectos de Diseño, Secretaría de Extensión 
de la FAD y el Programa P. Jorge Contreras.

El segundo momento fue acercarnos al barrio Yapeyú, para reunimos con 
los referentes territoriales y directivas de las instituciones invitadas a partici-
par del proceso. En estos encuentros además de conocernos entre los actores, 
comentamos en profundidad las intenciones que teníamos con el proyecto. Se 
logró gracias a los aportes de las referentes un acuerdo de trabajo en el año con 
estas instituciones y sus integrantes. Se consensuaron metodologías, objetivos y 
fines del proyecto y también los días de presencia de los estudiantes en el barrio.

Ya comenzando el ciclo lectivo socializamos con los y las estudiantes la 
posibilidad que habría ese año de desarrollar las prácticas en territorio. Desde 
el programa, participamos de una instancia aúlica donde se compartieron los 
objetivos que persiguen las PSE. Además pudieron comentar detalladamente 
las características del barrio y las actividades que vienen generando allí.

Dos características de la cátedra generaban dudas frente a la ejecución de 
las actividades. Por un lado la cualidad del doble turno de cursado de la materia 
(Lunes de 15:00 a 17:00 y martes de 9:00 a 12:00), por otro lado la masividad 
de estudiantes cursando (más de 120 entre ambos turnos).

En esta primera experiencia fue conveniente contar con grupos reducidos de 
estudiantes en ambos turnos para no invadir el territorio. Invitamos a los y las 
estudiantes interesados a anotarse en un listado y poder armar dos grupos de 
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10 estudiantes por turno de cursado. Los anotados superaron los esperados 
y con el fin de incluir a la mayor cantidad de estudiantes se les propuso que 
aquellos que iban al barrio, se repartieran uno por equipo de trabajo en el aula.

El desarrollo del proyecto se dio en diferentes etapas respondiendo a la 
estructura de la cátedra y las particularidades que demanda el trabajo en terri-
torio. Respetamos el cronograma tanto de trabajos prácticos cómo de clases 
teóricas dividiendo los docentes que acompañarían en territorio y los que se 
quedarían en el aula con los estudiantes.

La primera participación pedagógica en la comunidad, de los estudiantes 
de ambos turnos se dedicó a la presentación de todos los actores. Cada uno y 
cada una en las intervenciones destacamos la pertenencia individual y las mo-
tivaciones de participar en la experiencia. Cabe destacar que todos y todas las 
participantes contaban con el seguro correspondiente para salida a territorio 
garantizado por la FAD. En cuanto a la movilidad para ir y volver de las visitas, 
se utilizó la movilidad de la Facultad o del rectorado y en algunas ocasiones 
vehículos particulares o transporte público.

En las visitas subsecuentes hicimos un diagnóstico del barrio, realizando 
recorridos para identificar las características de las construcciones existentes. 
Se confeccionó un croquis con las manzanas del lugar que indicaba lugares 
característicos y referencias destacadas, como comercios, establecimientos y 
baldíos. Buscamos descubrir la pertenencia de la comunidad con las institucio-
nes, completando el análisis del territorio.

Los estudiantes que fueron al territorio a la vez se repartieron entre el Jardín, 
el CAE y la Radio. Estudiamos acabadamente cada una de las instituciones par-
ticipantes, desde su historia, su funcionamiento, sus objetivos y las personas 
que por ella pasan periódicamente. Tomamos medidas de las instalaciones, los  
mobiliarios y los materiales con que se fabricaron, e hicimos un soporte foto-
gráfico de muebles, inmuebles y personas. También aplicamos la metodología 
de encuestas con preguntas abiertas y entrevistas a vecinos, personal de las 
instituciones y familiares de los niños y niñas que asisten.

Toda esta información fue analizada en clase y los estudiantes la utilizaron 
para la definición de las problemáticas de diseño que se podrían abordar. Luego 
estas propuestas fueron puestas en común con las referentes de las institu-
ciones para ver la viabilidad de cada una. Esta etapa incluyó la devolución de 
la información obtenida junto con su análisis; el marco teórico y la bibliografía 
consultada, la presentación digital de los trabajos; la definición de los requeri-
mientos para concretar el producto y una maqueta de la propuesta de diseño.

Estas prácticas han sido de gran importancia para la cátedra y para los y 
las estudiantes que formaron parte de ellas, vivenciando según lo expresado 
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por ellos mismos “el diseño en acción”. Buscamos distintas estrategias para 
que aquellos estudiantes que no participaron activamente de estas prácticas, 
estuvieran al tanto e involucrados en las mismas.

Entendemos que este proceso fue muy importante y que las Prácticas So-
ciales Educativas deben ser parte de las competencias que fomentamos en 
nuestros estudiantes. Debemos ser capaces, como Universidad, de combinar 
el contenido teórico en el espacio aúlico con la práctica en territorio, e incorpo-
rarlo al contenido curricular. El propósito es doble, generar un cambio en una 
realidad social compleja y, a la vez, contrastar los saberes académicos y popu-
lares para una construcción colectiva de conocimiento.

Es sumamente necesario, además, promover la interacción creadora entre 
universidad y comunidad a partir de un módulo pedagógico de intervención 
comunitaria. Es enriquecedor el diálogo entre los saberes académicos y popula-
res, favoreciendo la formación integral, la construcción social del conocimiento 
y el pleno ejercicio de los derechos humanos, sociales y culturales.

Es nuestro deseo que el esfuerzo realizado por los y las estudiantes, docen-
tes y adscriptos que voluntariamente accedieron a formar parte de estas prác-
ticas educativas, sea también reconocido por la Facultad. La evidencia de esto 
se concreta en un apoyo económico para la materialización de las soluciones 
de diseño y la certificación de lo realizado. Hay que aclarar que si bien los dise-
ños estuvieron pensados para solucionar una problemática concreta, debieron 
conjugarse con opciones económicamente viables. A pesar del esfuerzo por 
economizar materiales y mano de obra, los trabajos se encuentran en instancia 
de Anteproyecto, por la falta de fondos para concretarlos. Los estudiantes lo-
graron reutilizar materiales de actividades realizadas por la FAD que combinaron 
con materiales adquiridos con sus propios recursos.

Asignatura Botánica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Los objetivos de la práctica de la asignatura Botánica es orientar a los estu-
diantes universitarios en la comprensión de los conceptos y prácticas sobre la 
diversidad biológica, conservación y uso sustentable de los recursos naturales, 
como proceso de conocimiento y transformación, buscando interactuar con el 
territorio y el contexto cultural. 

Además, incentivar la reflexión crítica sobre el proceso proyectual, sus ló-
gicas y resultados, entendiéndolos como producto y expresión de prácticas 
técnicas disciplinares en determinados contextos sociales-culturales. De esta 
manera se pretende potenciar la empatía entre la comunidad y el grupo de es-
tudiantes y profesores. Es preciso generar capacidades para la detección de 
oportunidades que solucionen problemáticas específicas de la comunidad del 
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barrio Yapeyú y vincular a la Universidad con el territorio. La comunidad utiliza 
la flora del lugar con fines artesanales y/o económicos y a partir de esto, surge 
la necesidad de realizar actividades que ayuden en la identificación de la flora 
del lugar y de ampliar el conocimiento de sus posibles usos.

Los estudiantes estuvieron acompañados académicamente por los docen-
tes a cargo de la Asignatura Diversidad Vegetal de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, de la UNCuyo, que los guiaron en el proceso de identificar, 
denominar científicamente y ordenar sistemáticamente la diversidad florística 
de la zona. Desde el CAE “Garabatos” se trabajó en conjunto con el equipo do-
cente, articulando sus contenidos áulicos y pedagógicos con los de las ciencias 
biológicas. El equipo del Programa Padre Contreras articuló entre las institucio-
nes y los territorios, involucrando actores universitarios y la organización social.

En ésta práctica pedagógica no áulica, los estudiantes universitarios se han 
vinculado en el territorio con la comunidad, han logrado identificar las especies 
a campo, conocer los usos y saberes populares de las plantas nativas y exóti-
cas del área en estudio. Se elaboró de manera conjunta un herbario con fines 
educativos de utilidad para toda la comunidad del sitio explorado. Se identifica-
ron las especies a campo con carteles, los que fueron colocados por los niños 
que asisten al centro educativo “Garabatos”. Como actividad de cierre del ciclo 
2016 realizamos una concientización por el día de nuestra flor Provincial Larrea 
cuneifolia, en ese momento los niños del CAE ilustraron la planta de jarilla y se 
realizó una plantación de especies nativas en el CAE.

Prácticas Sociales Educativas. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Esta materia se incorporó a la carrera de Sociología en su reforma del año 
2013, respondiendo a lo que dicta la ordenanza 11 del año 2015 del Consejo 
Superior. En ella se da el Marco Normativo para la creación y/o actualización 
de carreras de grado en la UNCuyo, a los cuales se adhirió la carrera. Las 
prácticas dentro de este marco conceptual constituyen la construcción de una 
universidad pública incluyente, entendida como bien público y social, como De-
recho Humano y obligación del Estado, comprometida con su realidad social. La 
carrera de Sociología se propone en primer lugar promover la articulación de los 
contenidos disciplinares con la resolución de problemas sociales relevantes, 
favoreciendo la formación integral y la producción social del conocimiento.

A raíz de esta innovación de la carrera de Sociología se acercaron los res-
ponsables de llevar adelante las primeras experiencias al Área de Articulación 
Social e Inclusión Educativa. El problema fue la falta de espacios donde los 
estudiantes realicen la parte territorial del programa. La Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, si bien en estos últimos años ha concentrado sus esfuer-
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zos en generar vínculos sostenidos con organizaciones sociales de base, no 
alcanzaban a cubrir la demanda. 

Partiendo de esta diagramación curricular y continuando con la metodología 
del Programa, nos reunimos con los docentes responsables de la cátedras. 
Pudimos entonces acercar criterios de trabajo en territorio y consensuar las 
actividades que llevarían a cabo los estudiantes. Se acordó que los estudian-
tes asignados al Barrio Yapeyú, trabajen en el ámbito de la Feria El Zarcillito. 
Allí y luego de varias intervenciones, análisis y búsquedas en conjunto entre 
docentes, estudiantes, referentes sociales y de la Universidad, pudimos ela-
borar una propuesta donde la sociología aporte su disciplina. En un comienzo 
los objetivos fueron difusos y no encontrábamos al manera de materializar una 
experiencia enriquecedora para la comunidad.

La idea que llevaron adelante los estudiantes fue la de fortalecer el proceso 
de organización de la Feria. Para esto participaron activamente de las reuniones 
organizativas y de la Feria en sí misma, advirtiendo las situaciones y dificultades 
de su desarrollo. Fue como pudieron reunir diferentes actores universitarios y 
no universitarios para la presentación de un proyecto social. Comenzamos la 
redacción como alumnas de las prácticas junto con otros estudiantes de la 
universidad (de las carreras de Comunicación Social, Ciencias Agrarias, Bro-
matología y Recursos Naturales Renovables). Finalmente se presentó en la 9º 
Convocatoria de Proyectos “Mauricio López”, que financian experiencias socio 
educativas con organizaciones sociales. 

Hoy en día ese grupo de estudiantes continúa la tarea iniciada en su obli-
gación curricular junto con estudiantes y egresados de otras disciplinas de la 
UNCuyo. Obviamente se trabaja cotidianamente con las ferianas buscando al-
ternativas que incluyan nuevos actores al proceso.

Conclusiones
En este camino que transitamos surgen continuamente demandas desde los 
referentes que aumentan los desafíos de incorporar a la práctica docente el tra-
bajo en territorio. Entendemos que los tiempos de la universidad (académicos, 
administrativos, etc) son distintos a los tiempos de la comunidad.

La universidad en general, necesita promover estas instancias que aporten 
a la construcción de procesos de integración social, la generación conjunta de 
conocimientos y la formación humanista de sus egresados. Para esto hay que 
ir generando dispositivos propios de participación que surjan de la reflexión 
conjunta sobre nuestras prácticas.
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Es difícil la tarea de vincular la universidad con el territorio, cuando se tiene 
en mente un cambio en el paradigma educativo. También es complejo explicitar 
los desafíos a los cuales nos enfrentamos quienes militamos diariamente por 
una universidad al servicio de los sectores populares.
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comunitarios: Integrando docencia e investigación con 
estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad de 
Playa Ancha, valparaíso, Chile

Luzmarina Silva C; Alejandra Espinosa V; Felipe Rivera U 
lsilva@upla.cl | alejandra.espinoza@upla.cl | felipe.rivera@upla.cl
Universidad de Playa Ancha (UPLA). Chile

Resumen
Durante los últimos años, la gestión de los cuidados comunitarios ha revestido 
vital importancia para nuestras sociedades, visualizando en la vinculación con 
el medio, una oportunidad para la generación de alternativas virtuosas en la 
generación de conocimiento compartido. De este modo, durante 2015 nace 
desde la comunidad de Puertas Negras en la zona alta del cerro de Playa Ancha, 
una iniciativa pionera en el cuidado de adultos mayores dependientes, en don-
de la Universidad a través de la carrera de Terapia Ocupacional de la Facultad 
de Salud, se pliega como un actor relevante en la generación de un estrategia 
de trabajo en la que confluyen estudiantes y académicos de dicha facultad. 
En este sentido, el trabajo aquí propuesto muestra el proceso de vinculación 
Universidad y territorio, mediante la incorporación de estudiantes de cursos su-
periores de la carrera a la experiencia del centro diurno de puertas negras, de-
sarrollando trabajos de intervención social guiados en el marco de su proceso 
formativo. Desde la política de la dirección general de vinculación con el medio, 
se visualiza en esta experiencia, por un lado la oportunidad para la generación 
de un modelo integrado de salud con adultos mayores de base comunitaria, y 
por otro, la consolidación de un modelo virtuoso de trabajo en el ámbito de la 
vinculación con el medio.

Palabras claves
Intervención / Comunitaria / Terapia Ocupacional / Adulto Mayor / Cuidadores / 
Dependencia
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Introducción
Uno de los cuatro ámbitos institucionales que la Universidad de Playa Ancha ha 
definido como prioritarios, es la Vinculación con el Medio como eje estratégico 
relacionado indisolublemente con la docencia y la investigación. En respuesta a 
lo anterior, y al rol asumido en tanto Universidad pública del Estado en la Región 
de Valparaíso, durante los últimos cuatro años se diseñó un programa de vincu-
lación territorial para la generación de conocimiento compartido que sienta sus 
bases en la construcción de relaciones bidireccionales con el territorio de Playa 
Ancha como área de interés inicial1. 

En este sentido, durante 2014 y a raíz del despliegue de un conjunto de 
procesos de trabajo territorial que desencadenaron la conformación de un es-
pacio de trabajo entre la Universidad y el territorio llamado Mesa Territorial de 
Desarrollo de Playa Ancha2, durante el primer semestre de 2015, surge en la 
parte alta del cerro, una iniciativa de cuidados comunitarios llamada “Centro 
diurno para el Adulto Mayor de Puertas Negras”. Lo anterior, con el objetivo 
de prestar atención socio sanitaria a adultos mayores con distintos niveles de 
dependencia, así desde la Facultad de Ciencias de la Salud y el Departamento 
Disciplinario de Ciencias de la Ocupación Humana, se visualiza en esta iniciati-
va la oportunidad para complementar el desarrollo de una de sus líneas discipli-
narias sobre el envejecimiento, dialogando a su vez con el eje estratégico de la 
vinculación académica con el medio, y apuntando a la formación de profesiona-
les a través del aprendizaje logrado mediante la generación de conocimientos 
compartidos en el ámbito de la docencia de pregrado. 

Bajo esta lógica de trabajo, se identifican tres niveles de acción y vincula-
ción con el medio entre docentes y estudiantes en su relación con el territorio. 
Una de ellas tiene relación con las salidas a terreno, entendidas como acciones 
de estudiantes supervisadas por la docente de la asignatura, asociadas a con-
tenidos o unidades dentro del plan de estudios de la carrera.

1) Se trata del Convenio de Desempeño CD UPA1301: “Generación de conocimiento compartido: 
Un modelo replicable de innovación social para el desarrollo territorial de Playa Ancha”. Proyecto 
adjudicado por la UPLA a fines de 2013 con fondos del Ministerio de Educación, comenzando su 
ejecución a principios de 2014 con el objetivo de mejorar la gestión institucional principalmente 
en el ámbito de la Vinculación con el Medio. Actualmente este convenio se encuentra en fase 
de institucionalización en tres ámbitos; docencia, investigación y vinculación con el medio. Para 
mayor información visitar: http://territorioplayancha.cl/
2) Al interior de la Mesa Territorial de Desarrollo, confluyen alrededor de treinta organizaciones 
sociales, culturales, deportivas, ong´s, radios comunitarias, microempresas, agrupaciones de 
comerciantes y artesanos, e instituciones públicas de Valparaíso. 

http://territorioplayancha.cl/
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Dentro de la disciplina de terapia ocupacional la importancia del razona-
miento clínico en la práctica profesional se manifiesta en la habilidad del te-
rapeuta ocupacional para gestionar el proceso de evaluación, planificación e 
implementación de la intervención, influyendo en la efectividad de la atención, 
si el terapeuta ocupacional estructura su práctica bajo el razonamiento clínico, 
esta práctica hace que el profesional se convierta en un pensador responsable 
que desarrolla su labor de la mejor forma posible, independientemente de su 
entorno laboral.

En lo que respecta a la docencia, el razonamiento clínico del terapeuta ocu-
pacional se sostiene, entre otras, en las siguientes variables adquiridas a lo 
largo de su formación y práctica profesional; a saber: la teoría, las experiencias, 
los aspectos éticos, las habilidades para la gestión y procesamiento de datos, 
así como de la capacidad para manejar la información obtenida en un tiempo y 
un espacio concretos.

El proceso de razonamiento clínico en terapia ocupacional se adquiere pro-
gresivamente a lo largo de la formación académica, y dependerá de la fase 
en la que se encuentre el estudiante o profesional. Esta progresión supone 
conseguir una mayor facilidad comprensiva sobre los aspectos razonamiento 
clínico, y va ligada a la capacidad del profesional de evolucionar como tal. En 
este sentido, la selección de un método o estrategia docente provocará que el 
conocimiento llegue de una forma u otra al estudiante, teniendo consecuencias 
y repercutiendo en su capacidad para razonar de forma profesional.

Todo ello repercutirá positivamente sobre el diseño de los programas de 
estudios de terapia ocupacional, y los estudiantes tendrán la oportunidad de 
aprender, desarrollar habilidades y obtener competencias profesionales espe-
cíficas de su disciplina. Al mismo tiempo, la docencia podrá desarrollarse para 
facilitar la adquisición de destrezas de comunicación profesional, habilidades 
para la ejecución de procedimientos propios de la disciplina, destrezas para la 
reflexión sobre práctica profesional y el desarrollo de la motivación de mantener 
y profundizar en competencias profesionales a lo largo de la vida. Es por ello 
que la carrera de terapia ocupacional toma este desafío de hacer vinculación 
con el medio bajo el paradigma de bidireccionalidad y decide que a través de la 
asignatura de modelo de intervención en senescente en el 2015 y salud física 
II en el 2006 2 interviene en domicilio apoyando al centro días buenosvecinos 
playanchinos y  a sus  cuidadores y dando  atención al adulto mayor en modali-
dad de estudio de casos  y  el año 2017 incorporándose esta actividad ya como 
parte del currículo de formación disciplinar interviniendo 21 familias.
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Marco de referencia
La Organización mundial de la Salud (OMS), señala que entre 2015 y 2050, 
la proporción de la población mundial con más de 60 años de edad pasará 
de 900 millones a 2000 millones, lo que representa un aumento del 12% al 
22%. En Chile esta situación no es muy distinta al panorama mundial, ya que 
se identifica un aumento sostenido de la población de adultos mayores en las 
últimas décadas, alcanzando los dos y medio millones de personas mayores, 
representando el 12,9% de la población total. (MINSAL, 2013). En este sentido, 
se entiende por envejecimiento individual el proceso que se inicia con el naci-
miento y termina con la muerte, llevando consigo cambios biológicos, fisioló-
gicos y psico-sociales de variadas consecuencias. El envejecimiento individual 
está inscrito en el ciclo vital de las personas, y por tanto, está determinado por 
los contextos en que el individuo ha desarrollado sus estrategias de respuesta 
y adaptabilidad a los resultados de dichas estrategias (SENAMA, 2009).

Según el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), existen conceptua-
lizaciones que entregan información acerca de la calidad de vida del proceso 
de envejecimiento, estos son el envejecimiento saludable y activo: Por enve-
jecimiento saludable se entenderá aquel donde factores extrínsecos del en-
vejecimiento compensan los factores intrínsecos, evitando o disminuyendo la 
pérdida funcional. Esto implica un bajo riesgo de sufrir enfermedades o adquirir 
una discapacidad causada por enfermedades, un alto rendimiento de las fun-
ciones físicas y mentales y un compromiso activo con la vida” (Ekerdt: 2002). 
Por envejecimiento activo se debe entender el proceso por el que se optimizan 
las oportunidades de su bienestar físico, social y mental durante toda la vida, 
con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la 
calidad de vida en la vejez” (OMS: 2002).

Algunas características del envejecimiento según  Leitón y Y. Ordóñez (2003):
 - Universal: Propio de todos los seres vivos.
 - Progresivo: Es un proceso acumulativo.
 - Dinámico: Está en constante cambio, evolución.
 - Irreversible: No se puede detener, ni revertirse; es definitivo.
 - Declinante: Las funciones del organismo se deterioran en forma gradual 

hasta conducir a la muerte.
 - Intrínseco: Ocurre en el individuo a pesar de que está influido por facto-

res ambientales.
 - Heterogéneo e individual: El proceso de envejecimiento no sigue un pa-

trón establecido. Cada especie tiene su propia característica de envejeci-
miento y varía enormemente de sujeto en sujeto, y de órgano en órgano 
dentro de la misma persona
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Así mismo, se pueden expresar de dos maneras; Envejecimiento primario o 
normal, que se refiere a los cambios normales provocados por el paso del tiem-
po; Envejecimiento secundario o patológico, que se caracteriza por la presencia 
de enfermedades además de los cambios normales propios del envejecimiento.

Desde el punto de vista funcional según el Examen de Medicina Preventiva 
(EMPAM: 2013) se puede clasificar en cuatro grupos:

 • Autovalente: Persona capaz de actividades básicas de la vida diaria.
 • Autovalente con riesgo: Persona susceptible a la discapacidad, con algu-

na patología crónica.
 • Dependiente: Persona con restricción o ausencia física o funcional que 

limita o impide el desempeño de las actividades de la vida diaria.
 • Postrada o terminal: Persona con restricción física y mental, incapaz de 

realizar actividades básicas (alimentarse, control de esfínter).

Como se mencionó anteriormente, el envejecimiento es un ciclo que se vive 
desde el nacimiento hasta la muerte, siendo la vejez una etapa dentro de este 
ciclo. En la población de mayores, la dependencia es cada vez más frecuente en 
edades avanzadas de la vejez, es decir 80 años y más, en donde las mermas en la 
funcionalidad comienzan a expresarse de forma más potente. La persona al llegar 
a la etapa de vejez por tanto, puede presentar alteraciones en su estado de salud, 
las cuales se relacionan con estas condiciones mencionadas anteriormente.

La discapacidad es entendida en relación a la salud como la brecha exis-
tente entre las capacidades de la persona (condicionadas por su salud) y las 
demandas del entorno, es decir, lo que exige el medio (físico, laboral, social) 
para poder desarrollar sus actividades, roles o tareas sociales. Sin embargo, 
para que exista una discapacidad y por lo tanto una situación de dependencia, 
debe existir un estado alterado de la salud traducido en una deficiencia”. (SE-
NAMA, 2009). El nivel de dependencia varía en cada adulto mayor, ya que sus 
funciones pueden verse afectadas en diferentes aspectos y gravedad, por lo 
que tener claro el grado de dependencia que presente la persona es fundamen-
tal para conocer las limitaciones que puede presentar y el grado de ayuda que 
pueda requerir. Al respecto, se establecen tres grados de dependencia puesto 
que se puede considerar un continuo que va desde lo severo a lo leve, según 
las actividades de la vida diaria involucradas y la ayuda requerida para su reali-
zación (SENAMA: 2009).

 •  Dependencia severa: son sujetos que debido a su condición siempre nece-
sitan ayuda y se encuentran postrados, presentan incapacidad para efectuar 
1 AVDB (exceptuando bañarse), presentan incapacidad para efectuar 2 AVDI 
o presenta demencia en cualquier grado.
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 •  Dependencia moderada: sujetos que en el caso de existir una limitación 
funcional moderada, requiere ayuda humana siempre o casi siempre y que 
presenta incapacidad para bañarse, necesidad de ayuda siempre o casi 
siempre para efectuar 2 AVDB o 3 AVDI o incapacidad para efectuar 1 AVDI. 

 •  Dependencia leve: sujetos que presentan incapacidad para efectuar 1 AVDI, 
necesidad de ayuda siempre o casi siempre para efectuar 1 AVDB o necesi-
dad de ayuda siempre o casi siempre para efectuar 2 AVDI.

En este sentido, las cifras más utilizadas sobre dependencia en personas 
mayores son las del Ministerio de Salud de Chile, quien aplica dos instrumen-
tos de medición a través del sistema de atención primario de salud. Estos son 
el instrumento EFAM (Escala de Evaluación Funcional del Adulto Mayor) que se 
utiliza en los consultorios, y la escala KATZ que evalúa a los postrados en sus 
hogares (SENAMA: Idem)

Igualmente, una de las consecuencias que presenta la dependencia y que 
se manifiesta a largo plazo, es la dismovilidad definida como: 

“La molestia, dificultad y/o imposibilidad de movilizar parte del cuerpo y/o 
trasladarse, secundaria a cualquier condición o patología, que afecta la ca-
lidad de vida y que tiene riesgo de progresión”

Esta se puede presentar en dos tipos; Dismovilidad larvada en la cual se 
instala de forma lenta a través del tiempo, la que puede ser producida por 
múltiples patologías crónicas, evoluciona a largo plazo y existe una buena res-
puesta al manejo médico. En cambio, la dismovilidad aguda se instala de forma 
abrupta, la que puede ser producto de la descompensación de patología cróni-
ca, es específica y evoluciona en corto tiempo, existe una alta probabilidad de 
secuelas, complicaciones y recaídas (Dinamarca: 2012).

A nivel sociocultural, se observa que la dependencia conlleva muchas veces 
la pérdida de la función social de la persona, producto del deterioro físico o del 
rango social en el que se encuentra la persona y de lo valorado o no que es 
según su experiencia y conocimiento. Lamentablemente, también se ve afec-
tado debido a que, en nuestra cultura no se respeta de forma adecuada a los 
adultos mayores. Se desvaloriza también esta etapa al jubilar, lo que contribuye 
aún más al aislamiento social, por las pérdidas del valor adquisitivo, las que 
dificultan satisfacer las necesidades básicas en comparación a otras etapas 
de la vida.

En este sentido, hasta bien entrado el siglo XX, en todos los países sin 
excepción, los familiares de las personas mayores dependientes eran los prin-
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cipales responsables de que éstas recibieran los cuidados necesarios. Aunque, 
el motivo concreto de la responsabilidad sea distinto entre sociedades, esta 
siempre se liga a un origen moral y económico (Montgomery: 1999). En relación 
a lo primero, la mayoría de tradiciones culturales, ya sean religiosas o civiles, 
enfatizaban en la responsabilidad que tiene la familia en el otorgamiento de los 
cuidados. Por otro lado, el principal motivo económico que en mayor medida es-
timulaba a que los familiares se hicieran cargo de las personas dependientes 
era la herencia.

En efecto, debido a que las personas mayores eran las propietarias de la 
mayoría de activos familiares, la posibilidad de heredar actuaba como un incen-
tivo que estimulaba a los descendientes de la persona mayor dependiente a 
proporcionar a ésta los cuidados que necesitara. Este escenario, suponía una 
especie de seguro para el adulto mayor, así el riesgo que suponía tener que ser 
dependiente en alguna ocasión, era suplido por la familia. No obstante, existía 
la posibilidad que una parte de la población de adultos mayores no contasen 
con estos recursos económicos, lo que trajo consigo la creación de centros de 
acogida para personas pobres.

A principios del siglo XX, esto comienza a cambiar en los países desarrolla-
dos, creándose los programas de bienestar social, consolidando nuevos pro-
gramas de pensiones y jubilaciones. Tras estas fórmulas, desarrolladas para 
mitigar las necesidades de cuidados que requieren las personas adultas, se 
observa un aumento significativo de la demanda, haciendo necesaria la par-
ticipación familiar en el otorgamiento de cuidados. Pues bien, a causa de la 
necesidad creciente de cuidados para adultos mayores, surge la figura de los 
cuidadores definida como aquella persona que asiste o cuida a otra afectada 
de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o 
impide el desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones so-
ciales (Flórez Lozano: 1994).

A partir de esta definición general de cuidadores, se impone la diferencia-
ción de los cuidadores directos, en cuidadores informales y formales. Los cui-
dadores informales no disponen de capacitación, no son remunerados por su 
tarea y tienen un elevado grado de compromiso hacia la tarea, caracterizada por 
el afecto y una atención sin límites de horarios. El apoyo informal es brindado 
principalmente por familiares, participando también amigos y vecinos (Flórez 
Lozano et al: 1997). En contraste a los cuidadores formales, que si presentan 
preparación para su trabajo y son remunerados (De los Reyes: 2001)

En este sentido, el cuidado que realizan los familiares o cuidadores infor-
males, genera una contra respuesta que se percibe como «carga» del cuidador 
informal, que hace referencia de forma general a los efectos de los cuidados 
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sobre los familiares. En este sentido, se distingue entre carga «objetiva» o cam-
bios comportamentales y de autonomía del paciente, con los problemas prácti-
cos que llevan consigo, y la carga «subjetiva» o reacción emocional del cuidador 
(Artaso, Goñi, & Biurrum, 2004). De ésta, se desprenden nuevas definiciones 
de la carga subjetiva, definida como las actitudes y reacciones emocionales 
ante la experiencia de cuidar, refiriéndose la carga objetiva al grado de pertur-
baciones o cambios en diversos aspectos del ámbito doméstico y de la vida de 
los cuidadores (Montgomery et al: 1985).

Situando la experiencia de trabajo territorial en Playa Ancha
La Quinta Región de Valparaíso tiene una población total de 1.423.592 habitan-
tes, de estos 329.857 son Adultos Mayores, es decir el 18,8% de la población 
tiene sobre 60 años. En particular el cerro de Playa Ancha es considerado el 
más grande de Valparaíso contando con una población total de 61.460 habi-
tantes, de los cuales el 22,5% corresponde a Adultos Mayores. Esto último, 
se refleja bastante bien en el sector alto de cerro, específicamente en Puertas 
Negras y alrededores, pues de las 13.653 personas que comprenden su pobla-
ción, el 15,6% son adultos mayores (Observatorio de Innovación Social: 2014).

    
Imagen 1. Izquierda. Territorio Playa Ancha. Derecha, ubicación macrozona 4, zona alta de Playa Ancha. 

Fuente: Observatorio de Innovación Social, UPLA.

De esta población mayor, se pueden distinguir un grupo heterogéneo que 
presenta una amplia gama de estados de salud y de funcionalidad, distinguién-
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dose como persona activas y sin comorbilidad, personas frágiles con alto riesgo 
de pérdida funcional y en el extremo personas con dependencia completa y 
múltiples enfermedades crónicas y avanzadas (MINSAL: 2015). 

Durante el año 2013, cuando la Universidad de Playa Ancha se adjudica el 
Convenio de Desempeño UPA 1301 “Generación de conocimiento compartido: 
Un modelo replicable de innovación social para el desarrollo territorial de Playa 
Ancha”, se establece como uno de sus principales objetivos, construir y fortale-
cer los lazos de confianza y trabajo compartido con el territorio, apuntando con 
esto a recomponer el tejido social y organizacional del cerro mediante un mo-
delo que pudiese involucrar a vecinos, académicos y estudiantes en distintas 
experiencias de trabajo. Intentando con esto, co-construir soluciones creativas 
que faciliten nuevas y mejores relaciones de confianza con los actores organi-
zados de Playa Ancha.

Este convenio, - que hoy está en su etapa de institucionalización en la Direc-
ción General de Vinculación con el Medio - logró instalar por un lado, la Unidad 
de Innovación Social (UIS) como agente técnico /político de vinculación con el 
territorio, y al alero de este, una Incubadora Universitaria de Procesos Coope-
rativos (IUPC), instancia de apoyo técnico y de financiamiento a iniciativas inno-
vadoras en donde confluyen los tres grupos antes descritos, surgiendo desde 
aquí el Centro Diurno para el Adulto Mayor “Los buenos vecinos playanchinos”. 

El Centro Diurno para el adulto mayor de Puertas Negras
Este espacio, que posee la particularidad de ser una iniciativa que surge desde 
la comunidad, quienes ante la existencia de un número importante de adultos 
mayores en distintas situaciones de dependencia y alta vulnerabilidad social, de-
ciden implementar una estrategia que avance hacia la construcción de un mode-
lo de gestión de cuidados comunitarios, brindando atención primaria y básica de 
salud a vecinos y vecinas adultos mayores autovalentes y postrados, con diver-
sas carencias sociales y económicas, pertenecientes a los sectores de Puertas 
Negras, Montedónico, Joaquín Edwards Bello, y Joaquín Lepeley principalmente. 

Los actores involucrados en esta iniciativa son; el Consejo Local de Salud de 
Puertas Negras, el Club Deportivo Juventus, el Club de Adultos Mayores Renacer 
con Sabiduría, la Organización Comunitaria OCR Casa Club, el Centro de Salud 
Familiar Cesfam Puertas Negras, la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPLA, 
a través de estudiantes y académicas de la carrera de Terapia Ocupacional.

Dentro de los objetivos centrales del Centro Diurno, - mismos que fueron 
co-construidos con la carrera de Terapia Ocupacional - se encuentra la confor-
mación de un centro diurno para el cuidado del adulto mayor, de base comunita-
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ria, mediante la participación de actores sociales de todo el sector Alto de Playa 
Ancha. En tanto objetivos específicos se busca; a) Visitar periódicamente a 
adultos mayores postrados, mediante una red de voluntariado a nivel comunita-
rio ligado con la UPLA, que repercuta en el mejoramiento de su calidad de vida, 
b) Realizar actividades sociales, culturales y recreativas que superen las condi-
ciones de aislamiento y abandono de los adultos mayores, velando por su plena 
integración en el ámbito social, y que puedan ser sostenidas en el tiempo, c) 
Promover la formación de vecinos y vecinas del sector en el cuidado de los adul-
tos mayores mediante la participación de profesionales tanto del sector público 
de salud como de la UPLA, d) Promover la auto-capacidad de las comunidades 
para agenciar, proteger y potenciar la salud mental de sus propios miembros.

En este contexto, y como primera fase de trabajo, durante primer semestre 
de 2015, el Observatorio de la Unidad de Innovación Social de la UPLA, levan-
tó información de línea base sobre la población atendida por el centro diurno, 
caracterizando a 94 usuarios adultos mayores de entre 60 y 99 años de edad, 
de los sectores Valle Verde, Puertas Negras, Montedónico, Simón Bolívar, San 
Martín, Arturo Prat y Joaquín Edward Bello, de los cuales se logró identificar que 
un 78,7% son mujeres, y un 21,3% son hombres. De ellos, un 44,3% presenta 
dificultades de movilidad, con un 15,7% de estos en condición postrado hace 
por lo menos 9 años (40%). Igualmente importante resulta destacar que en su 
gran mayoría, los adultos mayores atendidos por el centro diurno, no viven solos 
(83,3%), estando el 68,4% de estos al cuidado de un familiar (50,9% a cargo 
de un hijo/a).

Material y método 
La Carrera de Terapia Ocupacional, durante el segundo semestre académico 
del año 2015 y tomando como modelo-base el proyecto de “Ejecutores Inter-
medios de SENAMA: Escuela de cuidadores y cuidados (2014)” ejecutado en 
el sector de la Iglesia la Matriz en barrio puerto, - experiencia que involucro a 
86 estudiantes de la carrera de cuarto año, dando apoyo domiciliario a través 
de capacitaciones a cuidadores de personas dependientes y apoyo domiciliario 
de cuidados e intervención a personas dismovilizadas como voluntarios de res-
piro – considera la experiencia acumulada en barrio puerto, para replicar este 
modelo en apoyo al centro diurno de Puertas Negras.

De este modo, la vinculación de la carrera con el sector comienza con un 
conjunto de reuniones con dirigentes comunitarios y el encargado de incubado-
ra para diseñar el modelo de intervención con el objetivo puesto en la confor-
mación de apoyos domiciliarios a personas mayores dependientes.
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La estrategia de trabajo, incluyo la vinculación de asignaturas del plan de es-
tudio de la carrera de Terapia Ocupacional al trabajo del centro diurno, conside-
rando estudiantes de último año de la carrera, y la conformación de un equipo 
acompañante integrado por dirigentes sociales de la zona alta del cerro, y otro 
de tipo técnico, por académicas de la carrera y el encargado de la incubadora, 
buscando orientar el proceso de trabajo en terreno por un lado y el proceso 
formativo en aula por otro.

Las asignaturas que fueron involucradas durante el segundo semestre 
2015, fueron Modelos de Intervención en Senescentes, bajo la modalidad de 
estudio de casos. Ya en 2016, y como forma de dar continuidad a la atención 
de las personas dependientes, se consideró incluir la asignatura de Modelos 
de Intervención en Salud física II del primer semestre,  y replicar durante el se-
gundo Modelos de Intervención en Senescentes. 

La modalidad de intervención se hizo bajo el modelo de Estudio de Casos 
cuyos objetivos son: a) Producir un razonamiento inductivo, a partir del estudio, 
la observación y recolección de datos establece hipótesis o teorías, b) Producir 
nuevos conocimientos al lector, o confirmar teorías que ya se sabían, c) Hacer 
una crónica, un registro de lo que va sucediendo a lo largo del estudio, d) Des-
cribir situaciones o hechos concretos, e) Proporcionar ayuda, conocimiento o 
instrucción al caso estudiad, f) Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones 
o hechos, g) Elaborar hipótesis, h) Es decir, el estudio de caso pretende explo-
rar, describir, explicar, evaluar y/o transformar.(Martínez 2006)

Selección de la Población de estudio 
Tomando como base el listado de personas dependientes atendidas en el Cen-
tro de Salud Familiar de Puertas Negras (CESFAM), se comienza trabajando con 
25 personas mayores durante el segundo semestre de 2015, atendiendo a 47 
casos durante el año  2016, todos adultos mayores residentes en la Macrozona 
4 del cerro.
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Imagen 2. Ubicación de adultos mayores en situación de dependencia 2015. 

Fuente: Elaboración propia.

Se asigna a cada persona mayor en situación de dependencia (caso de estu-
dio), una pareja o trio de estudiantes, los cuales deben realizar una evaluación 
inicial desde el punto de vista gerontológico enmarcado en los principios del 
abordaje en Terapia Ocupacional. Los estudiantes durante las clases de cada 
una de las asignaturas vinculadas, reciben los contenidos que requieren desde 
el punto de vista geriátrico, tutorías de acompañamiento para su intervención 
donde se revisan las evaluaciones, el  plan de intervención, el seguimiento  de 
caso, y se refuerzan contenidos y conocimientos teóricos. Estos asisten una 
vez por semana, durante 15 sesiones por semestre al domicilio de las perso-
nas mayores, siendo monitorizados por terapeutas ocupacionales que acompa-
ñan en terreno en coordinación con dirigentes sociales que coordinan visitas, 
siendo a su vez el nexo con la comunidad y el CESFAM. Los estudiantes deben 
entregar durante el semestre de atención a modo de evidencia:

 •  Evaluación integral de la persona mayor  incluyendo al cuidador informal 
 •  Consentimiento informado 
 •  Plan de intervención 
 •  Avance durante las sesiones 
 •  Bitácora de atención
 •  Informe final estos en modalidad de informe escrito de intervención disciplinar
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 •  Presentación resumen que explique su intervención y resultados en forma 
gráfica 

 •  Presentación a la comunidad universitaria en modalidad poster año 2015 y 
digital año 2016 

 •  Borrador de un artículo científico para ser enviado a revista disciplinar de su 
intervención

Resultados 
Al finalizar las intervenciones  de los estudiantes de acuerdo como se indicó an-
teriormente. Se recibieron en el año 2015, 25 estudios de casos y el año 2016 
47 estudios de casos y se analizó el perfil de los cuidadores del año 2015, a 
continuación y modo de ejemplo se presentan resultados de intervención de 2 
casos de salud, atendidos por estudiantes y perfil de cuidadores de las inter-
venciones del año 2015 y 2016. 

Primera intervención año 2015: Perfil de las cuidadoras
Durante el año 2015 participaron 18 cuidadores informales, se les aplicó una 
ficha de perfil del cuidador, el instrumento cuenta con 14 ítems en los que se 
recoge información general sobre el cuidador, específicamente; nombre, direc-
ción, teléfono, edad, sexo, ocupación, estado civil, nivel de escolaridad, paren-
tesco con la persona mayor cuidada, número de integrantes que componen el 
grupo familiar, redes de apoyo, tiempo a cargo del paciente, colaboración con el 
cuidado y tiempo de diagnóstico de demencia. 

Posteriormente, se aplicó la escala abreviada de sobrecarga del cuidador de 
Zarit para establecer una relación entre los datos obtenidos del cuidador y su 
nivel de sobrecarga.

Los resultados arrojan, que en su gran mayoría de trata de mujeres con una 
edad promedio de 56 años, poseen un nivel escolar básico, solteras y en pro-
medio llevan más de 3 años cuidando a una persona adulta mayor dependiente. 
Además, tienen un parentesco directo de hija al cuidado de su madre o padre.

El 61,1% de las cuidadoras, refieren recibir algún tipo de ayuda en las la-
bores de cuidadora. No obstante, pese a que la mayor parte de estas refieren 
recibir algún tipo de ayuda en los cuidados de sus familiares, más del 80% 
presenta una sobrecarga intensa según la escala de Zarit.

A continuación, se expondrán dos tipos de trabajos o intervenciones más 
representativas de la atención brindada por estudiantes tanto para el año 2015 
como 2016:
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Estudio de casos 1. Dismovilidad ETADI4B
Adulto mayor integrado al proyecto de evaluación domiciliaria en el sector de 
Puertas Negras, sexo femenino, tiene 72 años con secuelas de un accidente 
vascular encefálico (AVE), vive con su hija la que cumple el rol de cuidadora. La 
persona mayor presenta como diagnostico principal hipertensión arterial, artro-
sis de cadera y además se encuentra con síndrome de inmovilidad instaurado 
hace aproximadamente un año, como consecuencia de esto evidencia úlceras 
por presión (UPP) en la zona del sacro y talones.

La evaluación física, presenta patrones flexores rígidos en ambas extremi-
dades superiores y en la extremidad inferior izquierda presenta un patrón ex-
tensor, no logra completar el rango de movimiento en su totalidad, su fuerza 
es asimétrica y las prensiones manuales y palmares no se llevan a cabo, al 
movilizar manifiesta un dolor intenso especialmente en aquellas donde la hi-
pertonía se acentúa, además manifiesta a ratos dolor intermitente en reposo, 
quejándose, aun así el cuidador hace referencia a que la cambia de posición 
cada 2 a 3 horas.

Su estado de consciencia es somnoliento, escasa conexión con el medio 
y con el evaluador. Presenta además una evidente hipoacusia. Al evaluar las 
actividades de la vida diaria básicas, arrojo como resultado que la persona pre-
senta dependencia severa. 

Uso de ayudas técnicas: Debido a las posiciones viciosas en extremidades 
superiores, su inmovilidad absoluta y el bajo nivel de alerta que afectaba a la 
usuaria, se confeccionaron implementos con el fin de compensar los déficits 
subyacentes debido a su condición. Estos aditamentos fueron diseñados bajo 
las siguientes características: 

 •  Anatómicos 
 •  Bajo costo 
 •  Confeccionados en un material que no dañe la piel, (textura suave, hipoaler-

génicos, que permitan la ventilación) Flexibles y adaptables 
 •  Lavables 

Para la finalidad señalada anteriormente se entregaron las siguientes ayu-
das técnicas con el objetivo de:

1. Facilitar las labores de higiene personal de la persona mayor.
2. Favorecer el proceso de cicatrización de las UPP ya instauradas.
3. Prevenir y/o evitar zonas de presión que podrían producir futuras UPP.

Estudio de caso 2. Año 2016, mejorando la habitabilidad.
Adulto mayor integrado al proyecto de evaluación domiciliaria en el sector de  
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Montedónico, sexo masculino de 84 años, soltero, vive con su hermana también 
adulta mayor quien se encuentra en condición de dismovilidad. Durante el pro-
ceso de evaluación de Terapia Ocupacional se visualiza un importante déficit en 
áreas de vestuario, higiene personal (barba, uñas, pelo). Desde el punto de vista 
domiciliario, el hogar se encuentra en malas condiciones higiénicas, malas con-
diciones de ventilación e iluminación, interior sucio con deposiciones de ratón en 
dormitorio, baño, cocina y living comedor, y exterior con acumulación de basura, 
madera entre otros transformándose en un problema para su salud y seguridad.

Por otro lado, para calefaccionar el hogar el usuario enciende un brasero 
transformándose en una potencial fuente de peligro tanto por las emanaciones 
de humo que genera como por el eventual olvido para apagar el brasero produc-
to de uno de sus diagnósticos principales que es demencia, la que genera en 
el usuario severas alteraciones de memoria.

La problemática surge debido a que el adulto mayor se encuentra en una 
situación de extrema vulnerabilidad lo que trae consigo que el envejecimiento 
de este sea en desmedro de sus capacidades, lo cual guía a la intervención a 
mantener su calidad de vida.

Desde el punto de vista de la participación social, la persona mayor es vi-
sitada esporádicamente por una sobrina y un sobrino nieto. Diariamente, una 
persona les lleva el almuerzo sin horario específico. Por otro lado, desde la 
mirada de las barreras arquitectónicas, la observación de campo arrojó lo si-
guiente: Entrada al domicilio se encuentra en mal estado ya que consta de una 
peldaño que es asimétrico, una puerta que no cierra correctamente ya que no 
se desliza y hay que levantarla, luego el tramo que se encuentra entre la puerta 
de entrada y el hogar presenta terreno irregular. En el dormitorio, la cama del 
usuario es muy alta, lo que genera dificultades al momento de sentarse al bor-
de de la cama.

El hogar posee una ampliación de la  cocina y el baño, sin embargo no está 
terminado por completo por lo que se puede ver hacia el exterior. En cuanto a 
la zona exterior, el patio se encuentra en pendiente irregular, sin escaleras ni 
pasamanos, además como se mencionó en los párrafos anteriores se observan 
escombros y basura lo que dificulta el tránsito del usuario.

Dentro de los objetivos que se plantearon en el trabajo, se puede mencionar 
aumentar colaboración en actividades de la vida diaria específicamente afeita-
do y vestuario y además, establecer/potenciar relaciones interpersonales ya 
que como se pudo identificar durante el proceso de evaluación ambas personas 
mayores se encuentran en aislamiento social y con mínima interacción social.

La intervención estuvo fundamentada bajo el modelo neuropsicológico ya 
que este se enfoca en las dificultades cognitivo perceptivas que afectan signi-
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ficativamente las capacidades de la persona para desempeñar sus actividades 
cotidianas, cumplir roles anteriores, y mantener las relaciones personales y so-
ciales. Valora la importancia al deterioro subyacente como requisito previo para el 
desempeño ocupacional. Busca restablecer las habilidades cognitivo-perceptivas 
deterioradas. Las actividades se orientan directamente a las áreas de ocupación.

La intervención de Terapia Ocupacional tuvo una extensión de 9 sesiones 
de 60 minutos cada una; fue enfocada al trabajo de hábitos de aseo y limpieza 
de las personas mayores y el hogar, además de generar un vínculo entre los 
usuarios y los estudiantes de Terapia Ocupacional. Sin embargo, la intervención 
se vio influida por múltiples factores como la poca colaboración del usuario 
en un comienzo, y la hospitalización de su hermana por una complicación en 
su estado de salud. Esto llevó a que las sesiones se centraran aún más en el 
usuario generando de manera progresiva un mayor vínculo terapéutico y una 
participación más activa de él en las actividades propuestas, lo que  permitió 
por un al lado generar cambios en la participación e interacción por parte del 
usuario y por otro poder dar cumplimiento a los objetivos de trabajo planteados 
al inicio del proceso.

Conclusiones
Desde lo académico  en relación al desarrollo de razonamiento clínico se apre-
cia a través de las evaluaciones, informes y relación alumno paciente ,que este 
aún no se ha logrado desarrollar del todo en los estudiantes ya que requieren 
apoyo y monitoreo por parte de los terapeutas, por lo que se debe trabajar en 
un planificación al interior de la carrera para que los estudiantes desarrollen a 
lo largo del plan de estudio y a modo transversal en las asignaturas este razo-
namiento y deben y de este modo, se generarán profesionales con fuertes habi-
lidades de evaluación, pensamiento crítico, autoanálisis y toma de decisiones,  
y de este modo establecer puentes entre la teoría y la práctica.

Además se debe contar tanto en terreno como en el aula con un staff de 
profesores para el acompañamiento. Acerca el aula a la realidad profesional. 
Permite poner en práctica lo aprendido por lo que esta actividad.

En el año 2016 2 grupos de estudiantes presentaron su intervención en 
congreso red AUGM en modalidad ponencia. Se han realizado 3 seminarios de 
título en el territorio con financiamiento de concursos internos de la Universidad 
y se han presentado en congreso de estudiantes y disciplinares la experiencia 
de intervención. Los académicos han presentado a investigación a fondos inter-
nos y hoy nos encontramos postulando a fondos externos.
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Este año 2017 es nuestro tercer año en el territorio varios de nuestros pri-
meros adultos mayores intervenidos ya  han fallecido, sin embargo se mantiene 
el numero de 23 personas promedio. Esperamos este año poder incorporar 
otras carreras de la facultad de manera de poder realizar trabajo en equipo in-
terdisciplinario y poder iniciar capacitaciones adultos mayores en el centro día 
los buenos vecinos Playanchinos.

Este proyecto también ha hecho que la universidad y la carrera tenga más 
visibilidad en el sector siendo reconocidos y solicitados en el territorio.
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Implicancias de la intervención social en Extensión: 
resignificando sentidos y prácticas académicas desde 
el Centro de Emprendedores de la Economía Social
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Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen
El presente trabajo pretende hacer referencia a la implicancia que la conver-
gencia entre actores sociales, universidad y estado, tienen en el desarrollo y 
construcción de procesos de intervención social que re-significan el sentido de 
las prácticas académicas. Interpela a la docencia, en pensar propuestas alter-
nativas de enseñanza y aprendizaje, y estimula a la extensión e investigación a 
la incorporación de estrategias metodológicas que privilegien la interactividad 
sobre la unilateralidad. Proponen, a su vez, un intercambio entre quienes poseen 
el conocimiento científico y el saber popular. 

Se lo abordará analizando, en clave de Economía Social y Solidaria, la alian-
za entre la Universidad Nacional del Litoral y el Centro de Emprendedores de la 
Economía Social en la ciudad de Santa Fe.

Palabras claves
Economía Social / intervención social / Universidad
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Introducción
En la ciudad de Santa Fe, producto de la articulación institucional, funciona el 
Centro de Emprendedores de la Economía Social (CEES). El mismo es un ám-
bito de gestión pública coordinado entre la Secretaría de Extensión de la Uni-
versidad Nacional del Litoral (UNL), el Ministerio de Producción de Santa Fe y la 
Dirección de Escuelas de Trabajo del Municipio Local. Ha sido constituido con 
el objetivo central de promover la sostenibilidad integral de Pequeñas Unidades 
Productivas (en adelante PUP) a la vez de generar procesos de integración entre 
éstas, los agentes públicos y experiencias asociadas al campo de la Economía 
Social y Solidaria (ESyS).

El CEES y sus implicancias en el marco de la ESyS ha sido objeto de nu-
merosos estudios y trabajos (Casella, 2015; Lozeco, 2015; Massera, 2016; 
Risso, Tottereau-Diaz, y Ramassotti, 2015; entre otros) dirigidos a develar las 
potencialidades y tensiones que se producen en  relación a la integración ins-
titucional para la promoción de la Economía Social y Solidaria a escala local y 
los aportes en términos de sostenibilidad para las PUP que lo conforman. Sin 
embargo no se registran aportes tendientes a develar, en términos de Giddens 
(1984), la “doble hermenéutica” del espacio de articulación, que responde a la 
condición de la academia de interpretar hechos ya interpretados por los sujetos 
sociales y a la posibilidad de reintegrar los productos de sus intervenciones en 
esos mismos marcos de interpretación. Este doble proceso, siguiendo a Me-
néndez (2011, pág 24), genera acciones que se retroalimentan mutuamente:

“Validando la percepción social en algunos casos, reconociendo dimensio-
nes analíticas que emergen de la sociedad para ser indagadas desde lo 
técnico en otros, abriendo campos de dudas e incertidumbres que deben 
ser retomadas para su análisis desde los sectores sociales involucrados; 
buscando causas explicativas (razones de fondo) de los problemas identi-
ficados por el grupo o la comunidad; señalando fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que no son percibidas o reconocidas por parte de la 
sociedad, las cuales pasan a ser consideradas y evaluadas por la misma.”

En el presente trabajo, por tanto se intentará hacer especial referencia a 
las implicancias que la intersección entre la Universidad y el CEES ha tenido 
en el desarrollo y construcción de procesos de intervención que re-significan 
el sentido de la prácticas académicas, interpelando a la docencia, en pensar 
en otras formas de ensañar y de aprender e invitando a la investigación y a la 
extensión a pensar en nuevas formas de construcción de conocimientos y su 
apropiación social.
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Se abordará lo expuesto sobre la base de 4 momentos: 1) Un posiciona-
miento teórico/metodológico, que otorgue perspectiva a las intervenciones 2) 
una mirada retrospectiva de la articulación institucional, que dé cuenta del pro-
ceso de conformación del Centro de Emprendedores de la Economía Social; 3) 
Un momento explicativo de las actuales intervenciones de la Universidad Nacio-
nal del Litoral, a través del Programa de Economía Social y Solidaria y 4) un mo-
mento analítico, que permita develar las implicancias de esta retroalimentación 
en la construcción de procesos de intervención social desde la universidad.

La intervención social en clave de Economía Social y Solidaria 
Toda acción institucional que busca dar respuesta, en un espacio determinado 
y en un entramado de relaciones particulares, a necesidades sociales e intenta 
incidir significativamente en la interacción de las personas, aspirando a una le-
gitimación constituye un proceso de intervención (Kessler, Lozeco, et al, 2011). 
La misma se conforma como composición programática, articulando conoci-
mientos, capacidades, tradiciones, territorio y contexto en miras de producir la 
trasformación de una dinámica de comportamiento preestablecida, gestando, 
en términos de Carballeda (2008) tramas escénicas, en donde coexisten: a) 
actores, quienes llevan adelante las prácticas; b) un sistema de apoyo, orga-
nizaciones e instituciones que acompañan los procesos y ofrecen elementos 
de acción; c) un guion, el posicionamiento teórico, metodológico, discursivo, 
desde el cual se actúa; d) el propio espacio escénico: el territorio, entramado 
cultural-político-ambiental sobre el cual la intervención se realiza; e) el público: 
entorno de relaciones, por vínculo directo: familiares, amigos; o por reconoci-
miento: comunidad.

En el contexto de la ESyS, la intervención social se encuentra definida por 
un entramado particular: la interacción entre una realidad social, un enfoque 
metodológico singular y un proyecto político alternativo que procura trascender 
el actual sistema de relaciones socio-económicas imperante y su lógica de 
acumulación y exclusión (Pastore, 2008). Cómo realidad social yuxtapone dos 
grandes universos: un sector consolidado institucionalmente, en el que se inte-
gra el cooperativismo y el mutualismo tradicional y otras asociaciones socioe-
conómicas que producen y/o proveen bienes o servicios, con otro más cercano 
a las dinámicas de la economía popular; aquellas formas de organización que 
tenga como principal objetivo la reproducción ampliada de las Unidades Domés-
ticas (Coraggio J. L., 2009): redes de cooperación formales e informales, agru-
pamientos voluntarios, y organizaciones de producción, distribución y relación 
con el mercado.
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Estas últimas, como sostiene Castelao Caruma (2016), comparten una di-
námica de funcionamiento que se aleja de la obtención de excedentes moneta-
rios para el intercambio en el mercado y prioriza la reproducción ampliada de la 
vida; poseen una lógica de organización fundamentalmente híbrida (integrada 
a la economía de mercado y a la economía no monetaria) y no necesariamen-
te constituyen una estrategia de transición política; el trabajo es la categoría 
dominante, predominan las relaciones de reciprocidad y cooperación, existe 
un reconocimiento mutuo entre sus integrantes y una identidad compartida, 
aunque con ciertas tensiones asociadas a la lógica de la competencia y el indi-
vidualismo presente en el actual sistema de relaciones sociales.

Al momento de analizarla conforme a su trayectoria y a un objetivo de orden 
superior, esta realidad comienza a redefinirse dentro un enfoque metodológico 
particular, que es a la vez un proyecto político en tanto se asimila al rompimien-
to de una identidad ya dada y, con ella, un orden de identidades preestableci-
das, para buscar una nueva racionalidad, que se constituya en torno a valores 
de reciprocidad, ayuda mutua, solidaridad e igualdad. 

Esta triple dimensión y su hermenéutica, es objeto de debate y constante re-
definición, donde se pone en juego no sólo el punto de partida sino también su 
horizonte: los sujetos intervinientes expresan sus intencionalidades creando, 
construyendo, produciendo significaciones de conceptos, interpretaciones y, por 
lo tanto, sus “enfoques” de la realidad, gestando determinados escenarios de 
intervención. Para Carballeda pensar la intervención en lo social como disposi-
tivo, “supone un diálogo que abarque diferentes perspectivas de visibilidad, de 
enunciación, de surcos de poder y, especialmente, de las formas de construc-
ción de subjetividad que se ligan a la intervención” (2010, pág. 49). 

Como realidad inmersa en un determinado sistema institucionalizado de 
relaciones, las tensiones se efectivizan de igual forma en el campo de las ac-
ciones públicas; los problemas de construcción de agendas, programas y pro-
yectos forman parte, también, del campo de dialéctico de la ESyS; se incluyen 
en ella los debates acerca de los supuestos sobre los participantes en relación 
con la naturaleza de las políticas públicas, el rol del Estado, la academia y el 
cúmulo de actores o sujetos que es preciso o deseable involucrar en esa cons-
trucción, cuáles son los límites a los que las acciones públicas enfrentan al dar 
cuenta de determinados fenómenos y no de otros y cómo estas intervenciones 
retroalimentan los propios dispositivos de intervención.

En esta trama, la Universidad emerge como actor estratégico; entendida en 
su función sustantiva de democratizar el conocimiento, su apropiación social y 
el encuentro de saberes, adquiere potencial para erguirse como interlocutor vá-
lido y legitimado capaz de operar en la interfaz entre la sostenibilidad económi-
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ca, vinculada al fortalecimiento social y productivo de las unidades productivas 
y la política, asociada a la promoción e impulso de acciones coordinadas entre 
los diversos actores en aras de gestar acuerdos y consensos, a la vez de servir 
de multiplicador de teorías, prácticas e intervenciones en el marco de la ESyS. 
Sin embargo, como sostiene Coraggio (2015, pág. 17):

Está probado que las universidades son altamente reacias al cambio en fun-
ción de las necesidades sociales. Sin duda es necesaria una combinación 
de voluntad política y acción estatal des-estructurante de la institucionalidad 
anquilosada, con la genuina apertura de un espacio de libertad y creatividad 
de los actores universitarios, fórmula no fácil de conseguir cuando el pragma-
tismo de los gobiernos los tienta a ver la universidad como un instrumento.

En el contexto de las intervenciones universitarias en el marco de la econo-
mía social y solidaria, aparece, a su vez, un factor fundamental, la cuestión de 
la sostenibilidad de las formas no capitalistas de producción. El problema de la 
sostenibilidad, “suele ser planteado a nivel de un emprendimiento, […] está muy 
instalado en el sentido común no sólo del público, sino de técnicos y profesio-
nales así como de los mismos emprendedores, que sostenibilidad significa que 
“cierren las cuentas” y eventualmente que quede un saldo monetario favorable 
entre ingresos y gastos” (Coraggio J. L., 2006, pág. 11, comillas en el original)

Si bien el análisis integral de estos argumentos trasciende los objetivos 
de este trabajo, ponen de manifiesto el rol que le compete a la universidad y 
su responsabilidad social, aceptando ser permeable a las demandas sociales, 
especialmente aquellas originadas en grupos sociales que no tienen el poder 
para imponerlas. Solo a través de este proceso de encuentro y retroalimenta-
ción puede jugar un rol prioritario; tanto para otorgar visibilidad a los actores in-
dividuales y colectivos, como también avanzando y profundizando sus acciones 
sustantivas de investigación, extensión y docencia.

En lo que sigue, se intentará dar cuenta de cómo la integración institucional 
y el encuentro con la realidad de la Economía Social en la ciudad de Santa Fe, 
ha iniciado, al interior de la UNL, un proceso de legitimación de las necesidades 
sociales y la incorporación de éstas en el diseño de estrategias, dispositivos y 
el impulso de acciones que admitan la construcción y apropiación por parte de 
estudiantes y docentes de prácticas académicas.

El Programa de Economía Social y Solidaria como dispositivo 
institucional de integración e intervención universitaria
Siguiendo a Menéndez (2011, pág. 22), la UNL, a través de la Extensión, “pro-
mueve la apropiación social del conocimiento y la democratización del capital 
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social y cultural, aspectos claves para contribuir a la transformación social”, a 
partir de concebir al conocimiento como construcción social, aborda la extensión 
en desde cinco dimensiones (académica-institucional, social; comunicacional, 
pedagógica y política) 1 y define como ejes estratégicos: la institucionalización y 
reconocimiento académico de la extensión; la integración de la extensión con la 
docencia y la investigación; la construcción de la agenda territorial con distintos 
actores y el análisis y aportes a las políticas públicas (2016, pág. 230). 

Desde esta política de gestión, desarrolló el Sistema Integrado de Progra-
mas y Proyectos de Extensión (SIPPE)2, cuyo objetivo principal es planificar y 
llevar adelante líneas de extensión que articulen las capacidades instituciona-
les de la UNL y sus prioridades, las necesidades territoriales, las políticas pú-
blicas y los actores involucrados en una determinada problemática; a través de 
distintos dispositivos3. El Programa de Economía Social y Solidaria (PEESS) es 
uno de los ocho Programas que conforman el SIPPE; promovido con el objetivo 
de propiciar la creación, desarrollo y fomento de acciones las sustantivas de 

1) 1) Dimensión académica-institucional; considera el aporte de la extensión a la construcción 
y apropiación social del conocimiento. Genera dispositivos de gestión que apuestan al fortaleci-
miento de las instituciones democráticas y de las políticas públicas; 2) Dimensión social. Reco-
noce a la Universidad como institución social que construye y se construye en las dinámicas so-
ciales, culturales y productivas, en un tiempo y espacio determinado, definiendo a las prácticas 
de extensión en el horizonte de la inclusión y la cohesión social 3) Dimensión comunicacional, 
comunicación dialógica en procesos de interacción y construcción mutua con grupos, institucio-
nes y poblaciones. 4) Dimensión pedagógica: Se privilegia la educación como dispositivo que 
promueve prácticas de producción de conocimiento desde una perspectiva interdisciplinaria 5) 
Dimensión política: En tanto toda acción tiene por objeto transformar una situación determina-
da, interpela necesariamente al Estado y las políticas públicas
2) Para un análisis más detallado respecto al SIPPE y las políticas de extensión universitaria 
leer: Menéndez 2016: El Sistema Integrado de Programas y Proyectos de Extensión de la Uni-
versidad Nacional del Litoral: 20 años de trabajo sistemático con la comunidad; disponible en: 
https://doi.org/10.14409/extension.v5i5.5180
3) Vinculados a la Extensión: Proyectos de Extensión de Interés Social (PEIS), surgen del tra-
bajo con organizaciones sobre problemas de interés social que son considerados relevantes; 
Proyectos de Interés Institucional (PEII), combinan una respuesta a demandas concretas y un 
interés particular para la Universidad; Acciones de Extensión al Territorio (AET), propuestas de 
formación y capacitación, tienen el propósito de construir promotores para la comunidad. En 
Docencia: Proyectos de Extensión de Educación Experiencial (PEEE), actividades curriculares que 
implican diversos niveles de interacción e intervención en el medio social; Cátedras electivas y 
optativas, seminarios y cursos en donde los actores sociales son parte de los equipos docentes, 
incorporados en el currículum universitario. En investigación: Cursos de Acción de Investigación 
y Desarrollo Orientado a problemas sociales y productivos (CAI+D Orientados), investigaciones 
que articulan identificación social de los problemas y participación de actores interesados (orga-
nizaciones, organismos públicos e instituciones).

https://doi.org/10.14409/extension.v5i5.5180


Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

investigación, docencia y extensión en el marco de la ESyS, pretende aportar, 
desde un enfoque interdisciplinario, a la reflexión crítica y análisis respecto del 
rol de las políticas públicas; fortalecer las experiencias de ESyS; articular con 
instituciones (públicas y privadas) de apoyo y el desarrollo de mecanismos insti-
tucionales que permitan relacionar las agendas públicas con las problemáticas 
de del sector en la región y las líneas de intervención de la Universidad.

Aprobado en el año 2013, logró institucionalizar las diferentes acciones 
que se venían desarrollando y definir las líneas estratégicas de trabajo, con-
cibiendo a la ESyS desde una dimensión plural, incorporando diversidad de 
trayectorias, principios y prácticas y vinculándolas a una multiplicidad de temá-
ticas y propuestas4.

En este marco, acompaña y coordina líneas y proyectos de extensión, do-
cencia e investigación; pero dispersas en todo el territorio de incidencia de 
la UNL. Los proyectos asociados, abordan una multiplicidad de temas, tales 
como: comercio solidario, consumo responsable; precio justo; promoción de 
huertas familiares; fortalecimiento de cooperativas de trabajo; autogestión, 
vecinales y movimientos sociales; entre otros. Se destaca también la articula-
ción con la Cátedra Optativa-Electiva de Economía Social y Solidaria (Facultad 
de Ciencias Económicas), espacio académico que estimula a la confrontación 
del análisis teórico con las prácticas emergentes de casos seleccionados por 
los docentes y estudiantes, de forma tal de analizar diversas modalidades y 
experiencias de ESyS de la ciudad, fomentando el compromiso y aportando a 
la transformación social.

Una de las grandes problemáticas asociadas a los procesos de intervención 
social del PEESS radica en los fuertes obstáculos que se presentan para lle-
var a cabo un proceso de integración entre proyectos, actores, instituciones y 
territorio, estableciendo un funcionamiento sinérgico entre ellos y las prácticas 
extensionistas existentes. 

Por tal motivo, y como se presentará a continuación, el CEES se ha conver-
tido en una manifestación cabal de la trascendencia que posee una clara deli-
mitación del escenario de intervención y  la importancia que esto supone sobre 
el contexto de las prácticas sociales. Haciendo propias las palabras de Ana 
Gómez (2016, pág. 4), comienzan a tejerse nuevas tramas, enriquecidas por 
la participación de la Universidad como ámbito de una socialización ampliada, 
dónde no solo se transforma una determinada realidad social, sino también, a 

4) Un abordaje en profundidad lo realiza Tealdo en: “El Programa de Extensión de Economía 
Social y Solidaria de la Universidad Nacional del Litoral”. Revista +E(5), pp. 88-94. Año 205. 
Disponible en: https://doi.org/10.14409/extension.v5i5.5153

https://doi.org/10.14409/extension.v5i5.5153
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nivel académico, incide positivamente en la base de los marcos comprensivos 
explicativos, experiencias que le suman a los actores universitarios, una mirada 
de los hechos, de la historia, de la cultura, que es diferente a la construida por 
los tradicionales sujetos de la educación superior.

El Centro de Emprendedores de la Economía Social: arena en la 
que se inscriben y trasforman las tramas de intervención social
El CEES, se conforma en el año 2012, producto de un diálogo fructífero entre 
la UNL, el Gobierno Provincial y el Municipio Local, quienes presenciaban el en-
trecruzamiento de instancias de acompañamiento y fortalecimiento a la misma 
población objetivo, Pequeñas Unidades Productivas, individuales o familiares 
con algún grado de asociatividad, que producen para el intercambio mercantil, 
dónde el trabajo es su factor productivo fundamental y cuyo fin es su integra-
ción social, material y simbólica; superposición que traía aparejado cierta frag-
mentación y una mirada parcial de las necesidades del sector. 

A los efectos de su constitución, se acuerdan una serie de acciones coor-
dinadas, cuya finalidad sea la generación de un ámbito de referencia local y 
regional, que promueva, coopere y colabore con agentes, instituciones y orga-
nismos públicos y privados en el diseño y ejecución de procesos y estrategias 
de fortalecimiento de la ESyS5. En su convenio, se fijaron los siguientes objeti-
vos: 1) Brindar capacitación y asistencia técnica a las PUP a través de cursos, 
talleres y jornadas de acuerdo a las necesidades y perfil de sus integrantes; 2) 
Constituir un espacio de encuentro e intercambio de entre iniciativas de econo-
mía social en la ciudad; 3) Promover la comercialización en el mercado local y 
regional; 4) Vincular líneas de financiamiento públicas y privadas con proyectos 
de la economía social; 5) Propiciar el fortalecimiento de las PUP como grupo de 
acción colectiva, fomentando instancias de diálogo y debate que contribuyan a 
dar representatividad a sus intereses.

En este marco, los organismos públicos orientaron al espacio algunas líneas 
de acción, planes, políticas, capital humano y financiero: La provincia de Santa 
Fe destinó partidas presupuestarias y redefinió determinadas líneas y políticas 

5) Una descripción mayor del CEES y la articulación institucional, puede encontrarse en un tra-
bajo anterior realizado por los autores: Lozeco, J. (2015). “La integración institucional para el 
desarrollo de la Economía Social y Solidaria. La experiencia del Centro de Emprendedores de la 
Economía Social en Santa Fe, Argentina. En Revista +E versión digital, (5), pp. 174-181. Santa 
Fe, Argentina: Ediciones UNL. Disponible en: https://doi.org/10.14409/extension.v5i5.5158

https://doi.org/10.14409/extension.v5i5.5158
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públicas en virtud de integrarlas a la propuesta6; el Municipio Local colocó al 
servicio del CEES, la gestión del Registro de Emprendedores y Productores Lo-
cales (REPLo) y el Registro único de Gestión de Inocuidad de Producto (RUGIP), 
a la vez que ejecutó la puesta en valor del espacio y avanzó en la coordinación 
con otras áreas del municipio; por su parte la UNL, a través del PEESS, focalizó 
su intervención en la capacitación y asistencia técnica. Si bien su origen fue 
pragmático, inicialmente logro definir un programa de acción, que puede resu-
mirse esquemáticamente:

Imagen 1. Proceso de las PUP en el CEES. Extraído de: Lozeco, J. (2015; pág. 177)

En este esquema, inicialmente, la Universidad ofrecía dos instancias de ca-
pacitación y el desarrollo de algunas tutorías de acompañamiento; una forma-
ción inicial e integral para emprendedores destinadas a brindar herramientas 
de gestión y organización del emprendimiento en clave de ESyS, sobre la base 

6) al respecto, se destaca el Fondo Rotatorio de Microcrédito (el cual surge de una re significa-
ción de la Ley Provincial 12.375/04: Programa de Promoción y Asistencia a Emprendimientos 
Productivos Sociales) y la Campaña: “Justo Lo que Necesito”, de promoción del comercio justo 
y el consumo responsable.



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

de encuentros teórico-prácticos7; y una serie de cursos “satélites”8, sobre temá-
ticas específicas que abordaban problemas concretos de las PUP.

Estos ámbitos de capacitación, que un permanecen, se llevan adelante por 
estudiantes, docentes y equipos universitarios, quienes, si bien poseen los 
conocimientos técnicos para desarrollarlos, no registraban vinculaciones con 
este tipo de experiencias. El encuentro de saberes entre quienes poseen cono-
cimiento el científico/técnico y aquellos que detentan el saber social (o popu-
lar) permitió la gestación de nuevos procesos, que se fueron profundizando y 
complejizando con los aportes sinérgicos de los agentes públicos, las PUP y los 
dispositivos de intervención que se proponen desde la propia Universidad. En 
tal sentido, en el año 2013 se llevó a cabo un primer estudio de diagnóstico en 
el cual, se identificaron las siguientes problemáticas:

 - Las instancias de capacitación, no logran torcer la lógica de la indivi-
dualidad y la competencia. Los emprendedores/as aún seguían concibiendo 
individualmente sus prácticas. Si bien se han conformado distintos grupos de 
trabajo, aún no se habían visto fortalecidos como colectivos asociativos.

 - Las instituciones públicas que participan no encuentran un camino ha-
cia el enfoque integral de las prácticas que permita allanar el horizonte hacia 
la construcción de un sector de Economía Social y Solidaria en la ciudad; evi-
denciado, desde la coordinación institucional, una preponderancia de acciones 
pragmáticas, tendientes a resolver necesidades de contexto.

Esto motivó la presentación del primer Proyecto de Extensión (PEIS): “De 
la autogestión al asociativismo: Elaboración de un Sistema de Apoyo para el 
acompañamiento a pequeñas unidades productivas en el marco de la Economía 
Social y Solidaria” el cuál tenía por fin, diseñar e implementar, una propuesta 
metodológica integral y participativa para promover y otorgar sostenibilidad a 
los emprendimientos locales, en clave de ESyS. Los resultados alcanzados 
permitieron:

 - Iniciar un proceso motivacional, al interior de las PUP que estimuló la 
adopción de comportamientos para el desarrollo de acciones conjuntas en el 
marco de la Economía Social y Solidaria, impulsando la formación de proyectos 
de integración productiva y estimulando el desarrollo de estrategias asociativas 

7) Algunos de los contenidos abarcados son: Economía Social y Solidaria, Planificación, Comer-
cialización, Producción, Costos, y marcos normativos
8) Algunos de los cursos/talleres que se han dictado: Del objeto al producto; Identidad Visual; 
Los emprendimientos y las redes de colaboración solidarias; Costo y gestión de productos; Fo-
tografía aplicada; Diseño de stands; entre otros
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para la resolución de problemas: Integración de emprendimientos para la solici-
tud de microcréditos, acuerdos para el desarrollo de “La Feria de la ciclovía” y 
organización para la comercialización conjunta en el Mercado Norte.

 - Generación de un protocolo para la promoción y apoyo del asociativismo, 
en sus múltiples formas, considerando la adecuación de las diversas modalida-
des formativas a las características de las PUP: confección de una cartilla de 
trabajo para emprendedores, que sistematizó las capacitaciones y redefinió los 
contenidos, adaptando los mismos a la capacidad de las PUP.

Conjuntamente con este proyecto, y en el marco de la Cátedra de Economía 
Social y Solidaria, comenzaron a realizarse propuestas de acompañamientos 
por parte de los estudiantes. Por su característica de seminario electivo, donde 
confluyen jóvenes de diversas carreras (Ciencias Jurídicas, Sociales, Políticas, 
Médicas, Ingenierías, Contabilidad, Administración, entre otras) se llevan a cabo 
abordajes multidisciplinares, a la vez de acercar a los estudiantes al encuentro 
con experiencias territoriales que enriquecen la generación de conocimiento 
socialmente responsable. Entre los resultados se destacan:

 - Aportes para la resolución de problemas concretos de las PUP: Desa-
rrollo de metodologías de relevamiento de información asociadas a: demandas 
de consumo, organización de espacios de ventas, estrategias de promoción, 
boletines informativos, entre otros.

 - Incorporación de los estudiantes en proyectos (de investigación, exten-
sión, voluntariado) institucionales asociados a la Economía Social y Solidaria.

Los antecedentes de estas experiencias, permitieron reconocer que la ca-
pacitación es una etapa relevante en los procesos de sostenibilidad de las PUP, 
sin embargo no son el proceso mismo. Capacitar en técnicas de gestión, admi-
nistración y comercialización es una etapa necesaria pero no suficiente; se ha 
comprendido la necesidad de abordar propuestas integrales y programáticas, 
que dirijan las acciones a objetivos directos, desde dónde acercar los aportes 
técnicos y metodológicos.

Así, y tomando por caso una de las dificultades mayormente manifiestas por 
las PUP, la gestión y administración de los costos de producción, desde el año 
2015, entre la Cátedra de Costos y Gestión (CyG) y Economía Social y Solidaria, 
se desarrolla e implementa la Práctica de Extensión en Educación Experiencial 
(PEEE): “Fortalecimiento en la gestión de costos a emprendedores de la Eco-
nomía Social y Solidaria de la ciudad de Santa Fe”, la cual busca fortalecer las 
capacidades productivas de las PUP a través de la gestión para la generación de 
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resultados9. La pretensión es estimular, desde la planificación participativa, el 
intercambio de saberes entre estudiantes y emprendedores, mediante la cons-
trucción compartida de las matrices de costos de los productos y servicios de 
los respectivos emprendimientos. 

La modalidad de ésta práctica experiencial se organiza de la siguiente mane-
ra: las clases teóricas se dictan siguiendo el cronograma habitual, y al momento 
de la ejercitación práctica en la comisión que realiza la educación experiencial, 
en lugar de utilizar modelos ideales y situaciones problemáticas hipotéticas, se 
implementa el trabajo de campo con los emprendedores. La PEEE transita por 
su tercer período, ha acompañado alrededor de 50 PUP, y confeccionado sus 
respectivas matrices de costos, vinculándolas con un total de 140 alumnos. 
Los equipos responsables de la Cátedra de CyG dan cuenta de los siguientes 
resultados (Puccio, Valli, & De Greef, pág. 444):

 - Diferencias significativas al comparar lo ocurrido en las comisiones de 
modalidad habitual con la comisión de educación experiencial: el requisito de 
elaboración y presentación del informe a cada emprendedor resultó para los 
alumnos un aporte  tanto al crecimiento de la capacidad para analizar y argu-
mentar  con manejo adecuado de la expresión oral y escrita, como al desarrollo 
de espíritu crítico e innovador y la generación de nuevos conocimientos.

 - Abordar la discrepancia doctrinaria en el campo de la Gestión para la 
Generación de Resultados alcanza nueva dimensión ya que la experiencia en 
la acción hace que aquella discusión sea retomada por cada alumno individual-
mente y por los alumnos frente a los emprendedores con toda la riqueza que 
aporta el caso concreto y en el que al “mundo científico” se lo pone en discu-
sión con el “mundo real” para construir un saber compartido.

En sintonía con la génesis del proyecto anterior, pero en el marco de los 
Proyectos de Extensión de Interés Social, la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, desde el año 2016, y por primera vez en éste ámbito, está ejecu-
tando dos proyectos: “EMPRENDER; el diseño estratégico para la formalización 
y profesionalización de mi emprendimiento” y “El Valor de incorporar diseño en 
emprendimientos de la Economía Social”. Ambos se presentan complementa-
rios e intentan darle un encuadre programático a otros obstáculos técnicos de 
las PUP. El primero propone aportar herramientas a nuevos emprendedores en 
materias referidas al derecho laboral y comercial, procesos administrativos-con-
tables y estrategias de diseños en comunicación visual como herramienta de 

9) Los miembros de la Cátedra de Costos hacen uso de la expresión “gestión para la generación 
de resultados” porque entienden que involucra ingresos además de costos, resultando más 
integrador que la conocida y frecuente “gestión de costos”.
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diferenciación. El otro, busca generar buenas prácticas para la incorporación del 
diseño como valor, trabajando desde el diseño en la totalidad de las etapas de 
los proyectos de las PUP, incorporando valor tanto a los procesos productivos, 
como a los resultados obtenidos como producto final.

Una de las intervenciones que quizá sea la de mayor incidencia en la in-
tegración de las funciones sustantivas de la universidad en el CEES, es el 
proyecto de investigación de Desarrollo Tecnológico y Social PDTS, aprobado 
por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN-CONICET): “Análisis de las ini-
ciativas de Economía Social y Solidaria en la ciudad de Santa Fe. Desarrollo de 
un Mercado Solidario”, a través del cual se está construyendo, colectivamente, 
un espacio de comercialización virtual10, articulando con 50 emprendimientos. 
Su eje problemático refiere a los obstáculos de mercado que se presentan en 
las PUP, focalizando la investigación en el desarrollo del comercio virtual como 
mercado alternativo y el análisis del marco regulatorio de las políticas públicas 
en los aspectos legales e impositivos relacionados con la comercialización y el 
problema de la informalidad. Indicamos su importancia porque este proyecto ha 
sido concebido íntegramente en clave de ESyS:

 - Su desarrollo está a cargo  de un cooperativa de trabajo (Colectivo Libre) 
quien lleva adelante el proceso de armado, haciendo uso de las herramientas 
de software libre, a la vez de capacitar a los emprendedores en el uso y manejo 
de la plataforma (con el objeto de que la misa sea auto-gestionada); promovien-
do el trabajo en red.

 - Propone al CEES como espacio de referencia para la administración y 
distribución.

 - Incorpora la participación activa de estudiantes, quienes, a través la me-
todología de investigación-acción participativa11, buscan obtener resultados 
fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas de las PUP, basando la inves-
tigación en la participación de los propios colectivos a investigar; 

 - La propia universidad se presenta como espacio para el encuentro y 
trabajo asociativo y por último, 

 - Incide fuertemente sobre las agendas públicas al requerir de sus avales 
para alcanzar los resultados previstos.

10) http://tiendacees.com.ar/
11) Investigaciones/tesis de los estudiantes: 1. “Asociativismo y autogestión. Un estudio sobre 
la experiencia del Centro de Emprendedores de la Economía Social (CEES) de la ciudad de Santa 
Fe” 2. “Análisis de la comercialización virtual con software libre para emprendedores sociales 
en clave a ESyS. Perspectivas y propuestas para su desarrollo” 3. “Análisis de la definición de 
mercado solidario, consumo responsable, precio justo y comercio solidario en clave a Economía 
Social y Solidaria”.

http://tiendacees.com.ar/
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Por último, y haciendo un análisis desde la dimensión política del espacio de 
articulación, producto de los lazos institucionales que se han ido consolidando 
temporalmente, el PEESS, está llevando a cabo, a través del Curso de Acción 
para la Investigación y el Desarrollo Orientado a problemáticas sociales y pro-
ductivas (CAID Orientado) un estudio diagnóstico para el mapeo, caracteriza-
ción e interacción de los actores de la ESyS en la ciudad de Santa Fe. El mismo 
es el primer relevamiento de importancia que se realiza en la ciudad y significa 
un avance en relación a la generación de información robusta para aportar al 
conocimiento del  estado de situación del sector, la elaboración de indicadores 
y la generación de agendas de políticas públicas. 

En síntesis, como se ha podido observar, el CEES se presenta como arena 
en la que se inscriben y reconfiguran  las tramas de intervención social universi-
taria; donde, en su función de contribuir a la solución de los problemas críticos 
de las PUP ha visto interpeladas sus acciones, generando nuevos dispositivos, 
que a su vez producen nuevas significaciones.

La construcción de nuevas subjetividades como dispositivo 
innovador de transformación
Luis Razeto (1999) sostiene que, para construir un proyecto transformador 
como el que se propone desde la Economía Social y Solidaria es necesario 
concebir una racionalidad diferente: una nueva racionalidad solidaria. Para ello, 
debe existir un punto de partida que permita trascender las dinámicas impe-
rantes y construya sujetos comunitarios, conscientes de la realidad en la que 
están insertos y dispuestos a transformarla. 

El sujeto antecede, por tanto, el sentido primario de cualquier intervención 
en el campo de la ESyS debe estar puesto en la construcción de una nueva 
subjetividad, emancipadora e identitaria. Rincón Gamba (2012), citando a Gib-
son-Graham (2007) plantea que “el ejercicio consciente y reflexivo de transfor-
mación de referentes, deseos y prácticas de los nuevos sujetos económicos, 
emergen de las prácticas cotidianas en los procesos mismos de construcción 
de alternativas económicas en “el lugar”, entendido como el espacio de la coti-
dianidad. En ese sentido, el nuevo sujeto económico se construye a partir de lo 
que llaman una “micropolítica de la autotransformación” (Gibson-Graham, 2007, 
p. 163, citado por Rincón Gamba, pág. 26, comillas en el original) y de la arti-
culación con lugares y sujetos con los que se comparten afectos y afinidades.

En tal sentido, el proceso de intervención social concebido con la creación 
del CEES da cuenta del surgimiento de una paradigmática transición subjetiva; 
partiendo del reconocimiento de una correspondencia entre problemas-accio-
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nes-soluciones, los actores e instituciones descubren que sólo en la medida en 
que se piensen con otros, y busquen resolver colectivamente los obstáculos y 
desafíos que se les presentan, pueden beneficiarse prodigiosamente. Esta re-
troalimentación recíproca está colocando en el horizonte una nueva alternativa: 
es posible construir un sujeto colectivo, que sin perder la propia identidad12, sea 
capaz de sostenerse y desarrollarse. Posibilidad que interpela también, cómo 
se ha podido apreciar, a la propia Universidad.

Conforme ésta se ha ido amalgamando con la propuesta de integración 
institucional del CEES, ha encontrado intersticios en los cuales no sólo poner 
en juego sus dimensiones sustantivas, sino también producir, parafraseando a 
Pichón Rivière (1985, pág. 127), una espiral dialéctica donde la propia acción 
de intervención sobre la realidad de las PUP va modificando tanto a la realidad 
misma como a quienes intervienen, promoviendo nuevas acciones creativas 
o adaptativas según lo que se considere más oportuno. Con las distintas in-
tervenciones realizadas, la Universidad Nacional del Litoral, ha comprendido la 
trascendencia que posee construir espacios de reflexión, estudio y análisis so-
bre estas prácticas desde una perspectiva amplia acompañada por el desarrollo 
de una intensa interacción y discusión con las diferentes explicaciones teóricas. 

Coraggio (2015) enfatiza en el hecho de que las intervenciones públicas de 
promoción de emprendimientos de economía social y solidaria, que pretenden 
desarrollar la dimensión asociativa y la solidaridad (entre sí y con la comunidad) 
en general deben combinar la sostenibilidad de las prácticas socio-económicas 
con la apertura a exploraciones ricas en aprendizajes, “por ello es necesario 
no solo incentivar la creatividad de beneficiarios y agentes mediadores, sino 
generar una esfera pública donde se pueda definir y especificar democrática-
mente ese sentido en cada realidad concreta, y sus hipótesis de trabajo pues-
tas a prueba, con responsabilidad compartida entre gobierno, universidad y 
sociedad” (pág. 17). La experiencia actual del CEES permite indagar al res-
pecto: construido en un espacio–tiempo determinado, con preponderancia  de 
prácticas productivas de subsistencia, donde Estado y Universidad avanzan en 
acuerdos para su fortalecimiento, a través de lo cual las PUP, en busca de su 
sostenibilidad, se integran a otras y descubren en ello un nuevo modo operativo 
de acción colectiva, sienta las bases para la construcción de un nuevo escena-
rio, el cual, indefectiblemte reconfigura las dinámicas de intervención.

12) Tomando los postulados de Carballeda (2010, pág. 8): La identidad puede ser entendida 
como una serie de elementos culturales que atraviesan el lazo social y la noción de diferencia. 
Desde la identidad se construyen las formas de sociabilidad, intercambio, comunicación y per-
tenencia
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Sin embargo, aún quedan factores a develar. Quizás el de mayor trascenden-
cia sea el de delinear formas de trabajo participativas y de gestión asociada, 
enfocadas en la intersectorialidad donde, y como señala Nuria Cunill–Grau, los 
sectores estatales “no sólo entreguen a un mismo público específico los ser-
vicios que son propios de cada uno, sino que de manera articulada atiendan 
necesidades sociales o prevengan problemas que tienen complejas, diversas y 
relacionadas causas en sus orígenes” (2014, pág. 8)

El desafío a futuro debe centrarse en promover la participación de las PUP 
en tanto agentes decisores del CEES, de forma tal de que las mismas adquie-
ran representatividad, protagonismo y asuman el compromiso de cogestión; 
junto lo cual las instituciones que articulan dicho espacio propicien una soste-
nida acción recíproca para generar visiones compartidas, y diseñar estrategias 
de desarrollo social con foco en la ESyS. Contemplar estos aspectos permitirá 
avanzar en el dialogo social, donde los que actúan en este escenario encuen-
tren puntos de acuerdo con las instituciones de apoyo en los mecanismos más 
asequibles para permitir su sostenibilidad y el fomento de la Economía Social y 
Solidaria a escala local y regional.
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Resumen
La Unidad de Optimización de la Farmacoterapia (UOF) surge por un Convenio 
entre la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas-UNR y el Colegio de 
Farmacéuticos de Rosario para atender la problemática de medicamentalización 
de la sociedad. Este dispositivo abre la posibilidad de abordar el ejercicio de la 
extensión universitaria contextualizando el uso de medicamentos. El enfoque no 
es el diagnóstico sino la persona. A partir de una metodología de entrevista se 
intenta bucear en la relación paciente-medicamento, visibilizando un campo de 
probabilidades y riesgos. Esta acción incluye un trabajo interdisciplinario de do-
centes, estudiantes y organizaciones profesionales y civiles. Se trata de construir 
colectivamente un soporte técnico capaz de documentar, sistematizar y explorar 
los efectos de la medicamentalización, identificando oportunidades de optimiza-
ción de la farmacoterapia así como estrategias de afrontamiento al sufrimiento. 
El texto considera: a) difusión; b) obstáculos; c) financiamiento; d) destinatarios 
del servicio; f) metodología, g) integrantes/ curricularización de la extensión.

Palabras clave
Extensión universitaria / Interdisciplinariedad / Optimización de la 
farmacoterapia / Medicamentalización / Derechos humanos

Otros participantes del proyecto: Vanina Tassone, Gastón Lillini (becarios UOF); 
Cecilia Fernaud, Georgina Rivolta y Emilia Mulet (estudiantes); Jorgelina Paciaro-
ni, Nadia Pires, Pablo Ramis, Marcela Cavallo, Valeria Palchik, Lucía Dolza, José 
María Catena, María Luz Traverso (docentes de diferentes disciplinas) 
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Los autores de este proyecto entienden a la función de extensión como “el 
proceso dinámico de la acción universitaria frente al conocimiento, en el cual se 
toma a la sociedad como fuente de saber y como interlocutor válido, permitiendo 
interpelar el conocimiento académico, para ponerlo en diálogo con los saberes 
locales logrando una mutua imbricación y un mutuo aprendizaje que enriquezca 
tanto a las ciencias como a las comunidades” (Rodríguez, 2002). Es una estra-
tégica función que trata de evitar que la universidad se mantenga aislada de la 
sociedad y sea capaz de formular objetivos institucionales articulados con las 
necesidades de los sectores más afectados de nuestras sociedades, entendien-
do que la universidad no es una mera herramienta para transferir tecnología. 

Pensar la extensión universitaria de este modo es pensarla tal como fuera 
concebida en la Reforma Universitaria de 1918, en la ciudad de Córdoba (Ar-
gentina), que propuso renovar la relación universidad-sociedad a través de un 
proceso educativo transformador, en el cual no hay estereotipos de educadores 
y educandos, para contribuir a otro tipo de producción de conocimiento, capaz 
de orientar y reinventar líneas más locales, integrales, humanizadas y justas, 
alejadas del trasplante de líneas impuestas.

Esta acción, que incluye a docentes, estudiantes y organizaciones de dife-
rentes esferas, tanto públicas como privadas, aspira a ser multi-inter-transdisci-
plinaria. Así, si se parte de la premisa que la “educación” en todas sus dimen-
siones es un “bien público”, se puede afirmar que es necesario y beneficioso 
auspiciar los mecanismos que la conviertan en un instrumento de demandas 
prioritarias de la sociedad, aún cuando entendamos a las universidades como 
un campo de fuerzas atravesado por múltiples disputas, pero aspirando siem-
pre a desarrollar una consciencia crítica del conocimiento, a través de docen-
tes-investigadores que adecuen sus agendas de investigación, sus bibliografías 
y sus publicaciones a ámbitos de reciprocidad y no de una posición subordi-
nada a la colonialidad del ser, del poder y del saber (Castro-Gómez, 2007). 
En otras palabras, articulando enseñanza-investigación-extensión con carácter 
público, las universidades estarían creando un ambiente de aprendizaje social, 
con la coparticipación de la comunidad interna y externa.

Dentro de este marco, la experiencia que presentamos desde la Facultad de 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas - UNR se sustenta en una matriz que abre 
a la posibilidad de curricularizar el ejercicio de la extensión universitaria, con 
el propósito de conseguir nuevos modelos, explicaciones e interpretaciones, 
al resignificar hechos invisibilizados en el marco de una decisión ético-práctica 
(Dussel, 2011). Se propone aquí que el medicamento como objeto de estudio 
no sea visto aisladamente, sino contextualizado en relación con distintos as-
pectos. La idea es encontrar matices, rasgos y líneas de complejidad y transdis-
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ciplinariedad, que redunde en el objetivo general de poner luz al fenómeno de 
medicalización de la vida y juridización de la salud (Galati, 2013)

En esta misma línea y a través de docentes-investigadores del Área de Far-
macia Asistencial, mediante un Convenio celebrado con el Colegio de Farma-
céuticos 2º Circunscripción de Rosario, se observó la necesidad de conformar 
espacios de aproximación a la comunidad para atender a la problemática de 
medicamentalización de la sociedad, proceso que parece estar socialmente na-
turalizado y ser producto de lo que Fleck (1989) denomina el condicionamiento 
social del saber, es decir, de las implicancias histórico-sociales inherentes a 
cualquier proceso médico para su interpretación y análisis, todo lo cual es tri-
butario del modelo médico-hegemónico (Foucault, 2006).

Si bien los medicamentos han contribuido a lograr mayor salud, el desafío 
que nos proponemos enfrentar involucra hacer frente a realidades sociales per-
sistentes e inciertas en el uso de los mismos, que exigen ser particularmente 
observados dentro de un complejo abordaje contemporáneo. Su consumo y 
utilización no es siempre inocuo y frecuentemente presentan problemas de 
efectividad y seguridad, que hace necesaria su vigilancia. 

Tanto las personas, sus comportamientos y hasta los mismos cuerpos hu-
manos, se encuentran cooptados en una red medicamentalizadora, que tam-
bién incluye a la economía de la salud como problemática emergente en las 
familias, en la relación médico-paciente, en los servicios institucionalizados 
de salud y en los Estados. La imposición de una salud completa y perfecta, el 
abordaje de la infelicidad, la soledad, la alegría o el sufrimiento, la timidez, el 
dolor espiritual, la tristeza, el éxito, entre otros, están expuestos a este trata-
miento medicamentalizador y no sólo afloran problemas con medicamentos 
conocidos sino que derivan en otras problemáticas medicalizadoras, que hacen 
que los seres humanos ingresen, a veces de manera irreversible, a un campo 
de probabilidades y riesgos que no pueden medirse con precisión (Canellotto y 
Luchtenberg, 2008; Foucault, 2006). 

En el seno de esta problemática emerge nuestro proyecto, el de conformar e 
implementar una Unidad de Optimización de la Farmacoterapia (UOF) desde una 
intervención integral, sistemática, continua e interdisciplinaria, dirigida a los 
problemas relacionados con medicamentos (PRM) en pacientes ambulatorios. 
Se entiende por PRM todos aquellos eventos indeseables o riesgos experimen-
tados por el paciente, que involucra o son susceptibles de involucrar la terapia 
con medicamentos, y que impiden o retrasan el logro de objetivos terapéuticos 
deseados (Cipolle, 2004).

El enfoque desde la UOF no es el diagnóstico sino la persona, por ello pen-
samos en una metodología de entrevista como un medio que intente bucear en 
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la relación paciente-medicamento, y otras opciones terapéuticas, la cual podrá  
ser modificada, complementada o sustituida de ser necesario. Según Bianchi y 
colaboradores (2015), en la singularidad de esta relación cabe involucrar tam-
bién a la burocracia, que reclama por “el volumen de tareas administrativas que 
debe afrontar el profesional…(…)… disminuyendo así el tiempo disponible para 
centrarse en la persona” (p. 2).

Los objetivos de la experiencia son: promover, fortalecer e institucionalizar 
lazos hacia y dentro de la propia comunidad universitaria a partir de la integra-
ción entre docencia-investigación-extensión en la UNR, en un contexto donde la 
UOF puede unir la formación continua desde una práctica real y la participación 
guiada de estudiantes, incorporando conocimientos compartidos en diferentes 
disciplinas. Se han sumado al proyecto otras disciplinas, como Medicina, De-
recho Psicología, etc. Se trata de construir colectivamente un soporte técnico 
capaz de documentar, sistematizar y explorar los efectos de la medicamenta-
lización, identificando oportunidades de optimización de la farmacoterapia así 
como estrategias de afrontamiento al sufrimiento.

En adelante se describe el proyecto desde su implementación como servi-
cio, en abril de 2012, en el marco de Proyectos de Extensión Universitaria, sin 
interrupciones hasta la actualidad. Para cumplir con el objetivo planteado, se 
proponen algunas dimensiones ordenadoras que describen el camino recorrido. 
Se considerarán: a) difusión; b) obstáculos; c) financiamiento; d) destinatarios 
del servicio; e) metodología y f) integrantes/ curricularización de la extensión. 

a) Difusión
Para dar visibilidad a la Unidad se utilizaron en 2012 variadas herramientas, 
dentro de las cuales se incluyen la difusión radial y televisiva, la entrega de 
folletos e imanes para profesionales y pacientes consumidores de medicamen-
tos, la publicación en Facebook y en páginas oficiales tanto de la Facultad de 
Farmacia de Rosario (UNR) como en el sitio web del Colegio de Farmacéuticos 
de Rosario, charlas de capacitación, presentaciones en la Universidad Abierta 
de Adultos Mayores en el año 2013 y 2014, así como ponencias y presenta-
ción de pósters en diversas reuniones científicas, congresos y jornadas. Se 
incorporó la temática a las clases teóricas y prácticas de grado de la Carrera de 
Farmacia, intentando despertar interés y debate en los alumnos para concebir 
una articulación con el estudiantado en pos de la curricularización.

En 2013 el equipo de la Unidad fue convocado a presentar la iniciativa por 
videoconferencia, dentro de un Máster en Atención Farmacéutica de la Uni-
versidad de San Jorge, Zaragoza- España. En 2014 se organizó un debate de 
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expertos en Unidades de Optimización Farmacéutica por videoconferencia con 
España, y en 2016 se reeditó un Meeting convocado nuevamente por la Uni-
versidad San Jorge. La publicación de un artículo referido a la Génesis de la 
Unidad fue publicado en la Revista Eletrônica Gestão & Saúde, de la Editorial 
de la Universidad Nacional de Brasilia (Colautti, 2014).

b) Obstáculos
El primer contacto con la UOF habitualmente suele hacerse por medio de correo 
electrónico o vía telefónica. Los sujetos interesados llegan por distintos cami-
nos, a veces derivados por profesionales de la salud (médicos, farmacéuticos, 
nutricionistas, etc.) o por iniciativa propia o de familiares. 

Al inicio de la implementación de la Unidad, uno de los principales obstácu-
los encontrados fue la falta de colegas farmacéuticos comprometidos en derivar 
pacientes a la UOF, siendo contradictorio con la necesidad de instalar este servi-
cio en cada Farmacia Comunitaria de la ciudad. Ante esta dificultad se buscaron 
otras estrategias de acercamiento y, de esta forma, se logró articular con la Obra 
Social Nacional para Jubilados y Pensionados en Argentina (PAMI) una serie de 
encuentros donde, tanto autoridades de la organización como trabajadores mé-
dicos de la misma se interesaron en el proyecto, lográndose acuerdos para la 
derivación de pacientes. 

Un segundo obstáculo fueron las barreras geográficas y económicas en re-
lación al traslado de los interesados para concretar la entrevista personal. La 
posibilidad de que las Farmacias Comunitarias contribuyeran con un espacio físi-
co para realizar las entrevistas no se consiguió, entonces, frente a estas limita-
ciones, el mismo servicio de la UOF se volvió itinerante, habilitándose un nuevo 
espacio de encuentro: los Centros de Jubilados como lugares de georeferencia-
miento. De este modo, se llevaron a cabo visitas sistematizadas semanales, 
que comenzaron a ofrecer mayores oportunidades para realizar seguimientos 
farmacoterapéuticos. Con el mismo razonamiento se decidió además que la 
UOF funcione en otra Sede del Colegio de Farmacéuticos de la ciudad y en el 
Centro de Salud de Estudiantes Universitarios de la UNR. 

Al momento se está trabajando para ampliar espacios de interlocución, con 
posibilidad de incluir nuevos centros de jubilados. No solo el espacio físico se 
vuelve un obstáculo sino las propias limitaciones que pone la enfermedad al pa-
ciente resolviéndose en entrevistas telefónicas que nos acercan a la comunidad 
que se ve impedida. Actualmente la temática sobre el uso de cannabis medicinal 
nos muestra una realidad más; cuando un familiar se encuentra con la situación 
de no saber cómo ayudar a su hijo es ahí cuando su rol toma fuerza solidaria y 
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sus herramientas de observación entran en acción para construir desde la UOF 
un perfil de uso-respuesta dentro de un esquema terapéutico, es decir, de la 
secuencia o curso de acontecimientos que ocurren tras la ingesta de cannabis.

c) Financiamiento
Como ya se expresó, la UOF comienza a dar sus primeros pasos a comienzos 
de 2012, en el marco de Proyectos de Extensión Universitaria, que contribuyen 
al financiamiento por parte de la Secretaría de Extensión Universitaria de la 
UNR en los años 2011, 2013 y 2015. Por otro lado, la continuidad del Proyecto 
no hubiese sido posible sin el aporte de la contraparte en el sostén económico 
del trabajo de los becarios farmacéuticos.

En 2015, la experiencia gana dos nuevas oportunidades para su financia-
miento: un Proyecto de Vinculación Tecnológica y un Programa Integrando la 
Extensión-UNR, que habilitó incorporar a otras disciplinas: un eje informático y 
otro económico, con recursos de la misma Universidad. 

De esta forma el proyecto está siendo capaz de financiar traslados de alum-
nos, viáticos y participación en Jornadas y Congresos, tanto como la adquisi-
ción de una nueva computadora y el Registro de Propiedad Intelectual. Frente 
a la demanda de consultas por el uso de aceite de cannabis la organización 
gubernamental AREC tomó contacto con nuestra Facultad y a partir de dicho 
encuentro se planteó considerar estrategias de afrontamiento para los sujetos 
que desean consumir el aceite y realizar un seguimiento de uso-respuesta. En 
este sentido, en 2017 nos presentamos a una nueva convocatoria de Vincula-
ción Tecnológica con el objetivo de explorar el uso terapéutico de aceite de can-
nabis en nuestro medio, tratando de indagar en la composición química de los 
mismos para luego correlacionar los resultados con las variables observadas 
tras el seguimiento de los pacientes.

d) Destinatarios del servicio
El propósito final es consolidar este accionar como servicio en la comunidad, je-
rarquizar el trabajo interdisciplinario en salud y desarrollar tareas en asistencia, 
docencia, extensión e investigación. En este sentido, los destinatarios directos 
son las personas -pacientes ambulatorios- que llegan a la UOF directamente 
o a través de algún familiar y/o profesional de la salud, motivados por algún 
problema que suponen vinculado a tratamiento con medicamentos. También se 
ven beneficiados todos los profesionales que actúen como derivadores.

Desde su origen, la idea fue aplicar la mayor cantidad de entrevistas posi-
bles, que nos permitan no sólo visualizar un primer escenario de problemas 
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vinculados con el uso de fármacos sino definir diferentes alternativas para que 
dichas personas, puedan iniciar un rol activo en el cuidado de su salud como 
el de sus familias.

En la misma dirección, como la UOF recibe derivaciones de diferentes profe-
sionales, éstos son también considerados destinatarios directos del servicio. 
Podemos pensar también que el primer destinatario indirecto de la interven-
ción con la UOF es el mismo sistema de salud argentino, visibilizado en todos 
sus subsistemas (público-privado-obras sociales) ya que, en el marco de la 
economía de la salud, podrían considerarse menores costos relacionados con 
errores, eventos adversos u hospitalizaciones que provengan del mal uso de 
fármacos, lo que mostraría la conveniencia de contar con un servicio UOF que 
pueda ser multiplicado en el futuro. También proponemos a esta Unidad para 
otros destinatarios: los estudiantes de grado y posgrado de la carrera de Farma-
cia y de otras carreras integradas al ámbito de la salud, capaces de incorporar 
una formación en la práctica clínica y humanística, centrada en las personas 
y la comunidad, para fortalecer las actividades en un marco de extensión uni-
versitaria. Al mismo tiempo, podría capitalizarse a la UOF como una entidad 
consultora, por ejemplo, de los Comités de Bioética de la ciudad (de Hospitales 
o de Universidades) o bien como un área de integración con estudiantes de 
Derecho de la Salud y Bioderecho de la Facultad de Derecho de la misma UNR. 

Como ya se apuntó, se vería beneficiado el sistema de salud del país, ya que 
los medicamentos son el eslabón con mayor impacto económico dentro de los 
recursos utilizados en salud. 

Se agrega un beneficio institucional dirigido hacia la misma Universidad, 
como una instancia compleja de la educación superior hacia problemáticas 
que, como ya se dijo, son naturalizadas socialmente.

e) Metodología
La Unidad cuenta con procedimientos operativos estandarizados (POEs) los 
cuales permiten la sistematización de los procesos. El proceso se inicia al con-
tactar a los pacientes y se acuerda una fecha y un horario para la entrevista, 
que se lleva a cabo en cualquiera de los espacios que dispone la UOF, o telefó-
nicamente, siguiendo los lineamientos establecidos en el POE correspondien-
te. La recolección de datos e información complementaria es de fundamental 
importancia para la evaluación de cada caso, y tiene por propósito conseguir 
una mirada global, sin dejar de lado el contexto social, económico, cultural, los 
hábitos de vida y conductas de los pacientes. 
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El enfoque desde la UOF-Rosario no es el diagnóstico sino la persona, por 
ello pensamos en una metodología de entrevista como un medio que inten-
te bucear en la relación paciente-medicamento u otras opciones terapéuticas, 
motivo por el cual reflexionaremos in extenso sobre las perspectivas de las 
personas entrevistadas, que van planteando al equipo de trabajo nuevos inte-
rrogantes. En esta línea nos interesa sumar indicadores de análisis para colo-
carlos en el debate reflexivo que se lleva a cabo interdisciplinariamente en los 
seminarios semanales junto a los alumnos. Así, concebimos que la existencia 
humana se sustenta en un proyecto vital donde la enfermedad, el sufrimiento 
y los trastornos en general producen limitaciones. La relación trastorno-sufri-
miento-límite sucede en una comunidad que ofrece distintas posibilidades de 
mejora y ésta es una primera línea de tensión desde un punto de vista ético.

Una segunda línea de tensión es que la medicina actúa en dicho espacio 
aportando un máximo de oferta y generando un contexto de práctica. En conse-
cuencia, la práctica médica operante es una acción en una relación contextua-
lizada con una dinámica de intensa interacción. Hay una persona como objeto 
de la práctica que labra una estrategia de afrontamiento tratando de incorporar 
y asimilar esa oferta.

Una forma frecuente de evaluar una estrategia operante en una persona es 
ponderar el grado de efectividad que tiene ante un estresor constante como 
podría ser el dolor, de allí la postulación de pasividad o actividad de la estrate-
gia. Aunque desde el punto de vista resiliente o apreciativo/transformativo esto 
cambia. La oferta es una promesa de curación, de mejora, incluso paliativa y 
está fuertemente condicionada por las circunstancias socio-históricas de las 
prácticas en salud. 

La receta es un testimonio de una práctica: queda escrita, registrada y ar-
chivada. En la persona actúa el fármaco suministrado por su médico y provisto 
en una farmacia. Un acto simple, pero si ese acto lo volvemos a considerar 
como parte de un proceso de varias relaciones contextualizadas, coaguladas 
en las conductas y creencias de una persona, comenzamos a aproximarnos 
para comprender cómo una persona pauta su vida tratando de incorporar la 
consulta médica y demasiados fármacos a su vida cotidiana. Ésta es una de 
las instancias “nodales de las entrevistas, en las que también nos planteamos 
considerar como ejemplo por qué los sujetos se inclinan a buscar en el aceite 
de cannabis lo que los medicamentos tradicionales no logran satisfacer.

La instancia que sigue en la metodología es la discusión horizontal de los 
casos que se presentan en seminarios semanales, al que concurren todos los 
integrantes de la UOF. La posibilidad de debate dentro de este espacio permite 
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hallar las oportunidades de optimización, entendidas como aquellas posibilida-
des capaces de mejorar los resultados de la farmacoterapia y la calidad de vida 
con herramientas propias de la atención farmacéutica, las cuales se priorizan 
según los motivos de consulta de los pacientes o aquellos detectados por los 
becarios entrevistadores desde el momento inicial.

Posteriormente se elabora un informe, que resulta de plasmar las inter-
venciones y conclusiones del equipo. Este documento se destina a la propia 
persona que utiliza los medicamentos o bien al profesional de la salud que lo 
derive. Dependiendo de quién sea el receptor, tendrá un enfoque con un lengua-
je simple u otro, con un formato más técnico. 

Estos documentos son entregados tanto vía mail como en versión impresa y 
la confidencialidad de los pacientes es un aspecto de crucial importancia a ser 
resguardado mediante la utilización de un código alfanumérico. Cabe destacar 
que la UOF lleva a cabo un seguimiento de los pacientes, aplicando posteriores 
entrevistas que puedan registrar los cambios producidos por las intervencio-
nes. Toda esta documentación fue inscripta como Obra Inédita en la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor y en el INPI (Categoría Servicio UOF-Rosario 
- Clases 41, 42 y 44), titularidad compartida entre la UNR y el Colegio de Far-
macéuticos de Rosario.

Por otra parte, toda la información obtenida se registra en una base de 
datos, construida inicialmente por los integrantes de la Unidad, siguiendo la 
Clasificación de Problemas Relacionados a Medicamentos, la cual fue ajustada 
a un diseño propio (Cipolle, 2004). En estos momentos, la articulación con 
un espacio de formación de Analista Universitario en Sistemas de la UNR, en 
el marco de un Programa de Integración de la Extensión, habilita formular un 
soporte técnico que colabora en la gestión de la UOF, con base en una metodo-
logía ágil que está siendo implementada en forma espiralada. 

f) Integrantes /curricularización de la extensión
En general, el equipo de trabajo coincide en que el dispositivo UOF se consti-
tuya en un servicio de apoyo para la toma de decisiones farmacoterapéuticas, 
con un abordaje integral del sujeto que utiliza medicamentos. El equipo está 
integrado por docentes-investigadores de la UNR, dos profesionales farmacéu-
ticas que representan a la contraparte, una médica, un abogado, un psicólogo, 
dos becarios farmacéuticos y un considerable número de alumnos.

En el marco del Programa de Extensión Integrando antes mencionado los es-
tudiantes y docentes se articulan con pares de otras disciplinas. Por ejemplo, el 
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equipo farmacéutico se ocupa de entrevistar a los pacientes en los diferentes 
espacios, registrar los resultados de dichas entrevistas en una base de datos 
creada ad-hoc, presentar en los Seminarios las oportunidades de optimización y 
consensuar la definición de los informes. El equipo de analistas en informática 
concentra sus tareas dentro de una arquitectura que aplica a las cuestiones 
más técnicas vinculadas a la construcción de la base de datos, guiados por la 
apoyatura de los debates originados en los encuentros quincenales. El equipo 
económico se ocupa de valorar los impactos de la medicamentalización, sobre 
el cual se propone realizar un análisis de costos, actuales y potenciales, enten-
diendo por costo el sacrificio económico inherente a una acción con vistas a la 
creación de valor (Yardin, 2009).

Con el fin de consolidar en la curricularización de la extensión hemos formu-
lado una Asignatura Electiva que llamamos “Práctica Social Educativa en Opti-
mización de la Farmacoterapia”, abierta a otras disciplinas, con el objetivo de 
promover la integralidad en el aprendizaje en salud, articulando docencia-inves-
tigación-extensión para la formación continua desde una práctica real, la UOF.

Los becarios del dispositivo ingresaron a la unidad mediante concursos 
abiertos (en agosto 2012 y octubre 2013). En relación a los estudiantes de 
farmacia, el servicio cuenta con una estudiante de posgrado de la Carrera de 
Especialización en Farmacia Clínica y tres alumnas de grado del ciclo terminal 
de la Carrera, a las que se les permite homologar su participación en la UOF 
dentro del marco de articulación con las Prácticas Profesionales consignadas 
en el Plan de Estudios.

De esa manera la UOF desarrolla un rol extensionista y docente. Así, en los 
espacios de práctica concretos se trabaja con sujetos contextualizados donde 
la Universidad puede cumplir con una verdadera tarea social que le cabe como 
institución de educación pública. En tanto derecho social, se intenta abordar 
los problemas que restan el goce del máximo de salud al que las personas 
aspiran, lo que es reconocido como un derecho humano universal que se ha de 
tutelar desde la perspectiva de la complejidad. 

Si bien el dispositivo UOF es bien recibido, ya que considera la idea de 
resguardar a la población en el uso seguro de medicamentos u otras opciones 
terapéuticas, consigue una importante interlocución con profesionales sanita-
rios, organizaciones comunitarias y funcionarios públicos. Somos conscientes 
de que se trata de un proyecto con una base ideológica fuerte y con ideales 
exigentes a lograr en el mediano plazo. 

En su trabajo itinerante para conseguir mayor acercamiento a la comunidad, 
la UOF ha podido acuñar un total aproximado de 300 entrevistas, y ha permitido 
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elaborar dos trabajos finales de posgrado. Las mayores aspiraciones se vincu-
lan con generar, en un futuro, una Red que integre farmacéuticos comunitarios 
y equipos de salud de hospitales, capaces de referenciar pacientes a la UOF o 
bien crear sus propias Unidades de Optimización en pos de la búsqueda de una 
nueva construcción desde diferentes enfoques para la resolución de los PRM. 

Por otra parte, dada la integración del proyecto a las Prácticas Profesionales 
de alumnos de 5º año de la carrera de Farmacia, se pretende que dichos estu-
diantes, al vivenciar acciones transformadoras, puedan producir conocimiento 
en un sentido complejo, a partir de una metodología integral más humanizadora.

De igual forma, consideramos que esta Unidad pueda verse como una alter-
nativa de inclusión social, ya que capitaliza un importante rol de la Universidad 
en relación a la sociedad, en un contexto donde el medicamento lamentable-
mente se observa más como un bien de mercado que como un bien social. 
Mientras amplios sectores de la población son polimedicados irracionalmente, 
otros continúan sin tener garantizado el acceso a medicamentos, visualizán-
dose problemáticas sociales, económicas y culturales resultantes de la me-
dicamentalización y el consecuente desfinanciamiento del sistema de salud 
(Convenciones 1966, Ley N ° 24658).

La UOF es un espacio que vitaliza y jerarquiza la necesidad de un nuevo 
abordaje del ser humano en el aspecto de su salud. Hay que comprender que 
un paciente muchas veces exige medicamentos porque a su vez es exigido por 
un sistema que le pide un alto rendimiento (trabajo, sexo, estado de ánimo) lo 
que implica una determinación social del medicamento. Aún resta mucho por 
transitar y construir, sin olvidar que es un proceso político que atravesará gene-
raciones. Además, agregamos que la extensión debería ser valorizada institu-
cionalmente y las prácticas de enseñanza y de aprendizaje curricularizadas en 
todas las carreras para la formación de un profesional reflexivo, con sensibili-
dad social y comprometido con su comunidad. Si la extensión continúa ubicada 
en el espacio marginal de las políticas universitarias, seguirá devaluada dentro 
del espacio donde se coloca “todo aquello” que no es investigación tradicional. 

Creemos que las políticas de extensión deberían ser parte integrada de las 
actividades dentro de la Universidad, junto con la docencia y la investigación. 
En palabras de Paulo Freire la extensión es educativa como pedagogía, para dar 
verdadero sentido a lo aprendido en aula (Freire, 2003). El alumno es un ser en 
formación y esta forma de aprendizaje ayuda a la construcción de su persona 
en términos de ciudadanía. 

Solo así podrán retrabajarse situaciones para ser desnaturalizadas.
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Integralidad de funciones universitarias y territorio: el 
desafío de pensar y re-pensar las prácticas en la Universidad
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Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Entre Ríos

Resumen
El trabajo que presentamos se enmarca en una propuesta de integralidad de 
funciones universitarias y territorio, cuyo propósito es elaborar una premezcla 
apta para celíacos a partir de rescatar la experiencia culinaria en el manejo de 
técnicas y materias primas aptas para celiacos que poseen los integrantes de la 
ONG ACELA Entre Ríos, y a modo de responder a una demanda de la comunidad 
celíaca que es poseer una premezcla mejorada nutricionalmente y accesible.

Se ha pensado como una producción de las áreas curriculares del plan de 
estudios de la Licenciatura en Nutrición de la Uner, donde se integra la docen-
cia, las actividades de extensión con la comunidad celíaca, el sector productivo 
y otras instituciones de investigación y transferencia como (Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), Centro de Investigaciones y transferencia de 
Entre Ríos (CITER), Facultad de bioquímica de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y Centro Atómico Ezeiza. En estos momentos hemos cumplimentado la 
mitad del período que dura el desarrollo del proyecto, y lo expuesto constituye 
una reflexión acerca de lo realizado hasta el momento, motivo por el cual se 
muestra lo logrado hasta la fecha, intentado hacer una autocrítica de los obje-
tivos alcanzados y lo que es necesario revisar para mejorar. 

Es una experiencia de integralidad de funciones universitarias que llevamos 
adelante con mucho esfuerzo, pero convencidos que es la manera efectiva de 
generar conocimiento. A partir del camino transitado hemos detectado proble-
máticas en nuestros estudiantes que consideramos se vinculan a la modalidad 
de enseñanza-aprendizaje, limitados a un saber generado en el aula, con es-
casa problematización y cuestionamiento de lo instituido,con mínimo contacto 
con la comunidad, que conduce a que no se realicen cuestionamientos de los 
saberes existentes, transmitidos sistemáticamente.

La tarea de coordinación ha sido responsabilidad de docentes extensionis-
tas, con la mirada y la capacidad necesaria para articular todos los sectores, 
cada uno con necesidades e intereses diferentes, que deben ser consensua-
dos en pos de un objetivo común.

mailto:mmelchiori@fb.uner.edu.ar
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Este tipo de prácticas requiere un esfuerzo importante de coordinación, en-
cuentro, entrecruzamientos y retroalimentación, que se aleja de las formacio-
nes tradicionales, y como todo cambio genera desconfianza y resistencia en 
algunos, y esperanza de cambio y  encuentros fructíferos en otros. 

Palabras clave
Integralidad / Extensión / Investigación / Docencia / Territorio
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Descripción de la propuesta que nos convocó
El proyecto que presentamos se enmarca en una propuesta de integralidad de 
funciones universitarias y territorio, cuyo  propósito ha sido rescatar la experien-
cia culinaria en el manejo de técnicas y materias primas aptas para celiacos, que 
poseen los integrantes de la ONG ACELA Entre Ríos, vinculándolo con el aprove-
chamiento de fuentes alimentarias no convencionales, para desarrollar una pre 
mezcla para panificación libre de gluten, optimizada nutricionalmente y accesible 
económicamente. La disponibilidad de alimentos libres de gluten (ALG), y más 
aún el acceso a alternativas económica y nutricionalmente adecuadas por parte 
de la comunidad celíaca, motivó la formulación de esta propuesta de trabajo, 
donde nos propusimos una evaluación ética permanente de nuestro accionar. 

Se ha pensado como una producción de las áreas curriculares del plan de 
estudios de la Licenciatura en Nutrición de la UNER, donde se integra la docen-
cia, las actividades de extensión con la comunidad celíaca, la industria y otras 
instituciones de investigación y transferencia como la UBA, Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Centro de Investigaciones y transferencia 
de Entre Ríos (CITER), originalmente.

Es importante destacar que la propuesta de integrar diferentes actores en un 
proyecto con características de intersectorialidad e interdiciplinariedad, surge y 
ha sido tarea del ámbito de docentes extensionistas, que por la experiencia de 
años de trabajo como tales han podido expresar y sintetizar en esta propuesta,  
demandas y realidades cotidianas del colectivo celíaco, sean estas totalmente 
advertidas o no por ellos. En aquello no advertido por sus miembros es donde 
aparece la mirada y el saber de nosotros, miembros del colectivo universitario.

Nos encontramos transitando la mitad del período que dura el desarrollo del 
proyecto y lo que exponemos es una especie de autoevaluación de lo realizado 
hasta el momento, donde principalmente mostramos una vez puesto en marcha 
lo escrito, evaluado y aprobado, que fue los que nos provocó esta convocatoria 
de integralidad. Es de esperar que cuestiones ahora surgidas puedan modi-
ficarse, mejorarse o dejar de realizarse, si somos capaces de hacer un alto, 
repensar, rediscutir y propendernos a avanzar hasta cumplir la meta.

Qué función pensamos le compete a la extensión universitaria
Nuestro trabajo surge de una concepción renovadora de la extensión universitaria.

La propuesta de desarrollar una premezcla para celíacos surge cuando es-
tamos próximos a cumplir 25 años de trabajo con la ONG Acela en la región 
de influencia de UNER, a través de diferentes actividades llevadas adelante en 
conjunto, la mayoría de ellas propias de la extensión universitaria o de tesinas 
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de graduación, que permitieron detectar necesidades prioritarias para la comu-
nidad celíaca como lo son: contar con productos aptos para ellos a un precio 
accesible y lograr una premezcla para panificados de mejor rendimiento y cali-
dad, de manera tal que puedan obtener un producto similar en características 
organolépticas, al pan elaborado con harina de trigo, añoranza de buena parte 
del colectivo celíaco .

Esto se condice con el concepto de extensión universitaria que ha ido cam-
biando en los últimos años,  transitando por diversas interpretaciones, y pasan-
do desde una concepción como un proceso educativo unidireccional, donde hay 
un grupo que da y otro que recibe, hasta una nueva concepción que defiende 
una concepción horizontal y dialógica, con énfasis en la educación y del apren-
dizaje compartido (Cedeño Ferrín; Machado Ramírez, 2012, p.374)

A partir de esto la UNESCO comenzó a incluir el concepto de pertinencia 
(Unesco, 2012), visualizando la extensión como la acción transformadora de la 
universidad en su contexto. Según Gazzola (2006) la pertinencia es la dimen-
sión en que la extensión universitaria concretiza la responsabilidad social de 
la universidad. “Esta responsabilidad se expresa en la extensión de servicios 
a los segmentos de la sociedad que necesitan el saber producido en la univer-
sidad, en las diversas maneras con las cuales ese saber es traducido, entre 
otros, en acciones de atención a la salud, programas culturales, estrategias de 
innovación tecnológica, programas comunitarios de formación continua” (p.32).

Una institución pertinente es aquella que no sólo desarrolla vínculos de 
relación, de aceptación y compromiso entre los actores de la propia institución, 
sino que también es capaz de producir acercamientos entre los que desarrollan 
los conocimientos y los que se apropian de los mismos buscando el mayor 
impacto en las comunidades donde la Universidad se inserta. (Cedeño Ferrín; 
Machado Ramírez, 2012, p.381).

En este sentido es que se llega al inicio de un proceso que cambió en la 
concepción de la  extensión universitaria, en la que ésta pasa a cumplir un 
papel preponderante, y en la que es factible desarrollar prácticas integrales, 
entendiendo a estas como una función de la extensión, en permanente interac-
ción con el acto educativo. Implica una concepción de extensión diferente, en 
permanente diálogo con las otras funciones universitarias (Tommasino; Rodrí-
guez, 2011, p.21).

Un integrante el cuerpo docente manifestó: “..Una cuestión importante que 
pude realizar producto del trabajo en el grupo fue la transposición didáctica de 
los temas desarrollados en la investigación y desarrollo de productos con los 
contenidos del programa que yo daba en segundo año de la Licenciatura de Nu-
trición. La materia en cuestión es Técnica y Laboratorio de Dietética…”
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La perspectiva interdisciplinaria en la conformación de equipos 
e intervención
Uno de los componentes de la integralidad según Tommasino y Rodríguez 
(2011) es “la perspectiva interdisciplinaria tanto en el nivel epistemológico 
vinculado a la enseñanza (tratamiento de los contenidos) y a la creación de 
conocimiento (construcción del objeto de investigación), como en el nivel de 
intervención (construcción y abordaje de los problemas y conformación de los 
equipos)”(p. 24).

Nuestra propuesta la entendemos como la integración y articulación no sólo 
de actores sociales y la Universidad, sino de las funciones que cada uno des-
empeña. Implica la construcción y abordaje de los sujetos y objetos de estudio, 
con miradas interdisciplinarias, o por lo menos con esa intención, y también 
con la posibilidad de realizar una construcción intersectorial e interinstitucional 
de propósitos comunes, que puedan resolver problemáticas concretas de la 
comunidad (Tommasino; Rodríguez, 2011, p.26).

Este trabajo es el producto de una tarea integrada con expectativas de inter-
disciplinariedad. Entendiendo como tal al abordaje de situaciones problemáti-
cas en sistemas complejos, desde diversos campos conceptuales,  articulados 
en prácticas sociales. (García, R, 1989; Stolkiner, A, 1987). 

Un integrante investigador comentó: “..Creo que la interdisciplina es muy im-
portante. Lo que me gusta de este trabajo es justamente poder compartir. Tal 
vez ahora, en este punto, todavía no hay mucho para discutir, más que la parte 
metodológica (que ahí yo me estoy metiendo en su terreno). No hemos empezado 
a trabajar con enzimas, por ejemplo, así que no hay posibilidades de discutir este 
tema con los nutricionistas y los bromatólogos del equipo. Sin embargo sería muy 
importante hacerlo, llegado el momento”.

Con esta modalidad de trabajo, el encuentro interdisciplinario se hace obli-
gatorio, y genera la necesidad en muchos casos de cuestionar las propias disci-
plinas, reconociéndolas como formas de producción de conocimiento limitadas 
en el tiempo y lugar. Implica también admitir que hay otras formas de produc-
ción de conocimiento, que no encuadran en lo que tradicionalmente hemos 
llamamos «ciencia», pero que pueden ser capaces de proporcionar saberes 
necesarios para la vida de una comunidad (Kaplún, 2012).

“….Es la primera vez que participo de un proyecto de extensión. Me imagina-
ba otra cosa, me gusta mucho este proyecto porque puedo cumplir mi rol dentro 
de él. Es muy bueno poder ver el destinatario, vemos a la gente que recibe nues-
tro trabajo”. (Expresado por docente  investigador).

Según palabras de Edgard Morin (2001): «la supremacía de un conocimiento 
fragmentado según las disciplinas, impide a menudo, operar el vínculo entre las 
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partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de 
aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades y sus conjuntos».

En relación a esto un investigador dijo: “…“He aprendido mucho, sobre todo 
de las cocineras y de la gente que viene al taller. Lo que me admira y me sorpren-
de es lo que saben Susana y María de la condición celíaca. Condición o enferme-
dad, estuvimos discutiendo eso. Desde mi ignorancia, considero que sigue siendo 
una enfermedad, en la cual mejoras tu calidad de vida con la alimentación, como 
pasa con la diabetes o la hipertensión…”.

Nuestro equipo, hasta el momento, se comporta más como desde una vi-
sión intersectorial o de inter funciones universitarias que desde un trabajo de 
verdadera interdisciplinariedad. Sin bien el mismo es llevado adelante por per-
sonas de diferentes disciplinas su accionar ha seguido siendo desde la cual 
proviene, sin ejercitar el encuentro y el trabajo mancomunado, complejo, diver-
so y hasta distinto, que demandaría una verdadera inter disciplina.

Un docente se refirió a este tema así: “..debo decir que una de las fortalezas 
más importantes es la relación grupal y su composición heterogénea en cuanto a 
las disciplinas de sus integrantes. Tenemos una gama de posibilidades, desde lo 
empírico y artesanal hasta lo conceptual y teórico.

Lo empírico artesanal está relacionado con recetas obtenidas por prueba y 
error, que desde lo teórico conceptual se trata de obtener una justificación cien-
tífica que dé cuenta de la justificación de cada componente en la mezcla y luego 
poder extrapolar a otras situaciones.

Mi aporte en este grupo está relacionado con la obtención de indicadores 
objetivos y cuantitativos para compararlo con la evaluación objetiva, y encontrar 
una justificación atómico molecular de la relación entre los componentes de una 
mezcla. Tratando siempre de seguir una regla fundamental en los desarrollos de 
productos que es cambiar un factor a la vez, tanto en los componentes como en 
los procedimientos”.

A pesar de esto, el grupo de trabajo ha tenido una organización heterárquica, 
la cual se  caracteriza por la distribución del poder en subsistemas de gobierno, 
y donde se dan relaciones en base a la cooperación, a la responsabilidad en la 
acción y a la confianza mutua (Müller, 2002). El poder no es algo que se obtie-
ne a priori sino que es algo que se logra en las interacciones en relación a los 
lugares que se ocupan. 

Un integrante de una institución externa a la Universidad expresó: “..me gustó 
mucho como se conformó el grupo. Me parece que dentro de ese grupo se debie-
ron formar pequeños grupos para poder ver en detenimiento otras partes quizás 
más específicas de las mediciones y análisis de datos.
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Trabajar con un cronograma de encuentros y avances. Me hubiese gustado 
poder reunirme y participar más, quizás poniendo un cronograma de actividades 
en sub grupos de trabajo rendiríamos mas. Pero de esto se trata ... de avanzar lo 
mejor posible.”

Según Bordoli (2010) esta es una de las potencialidades de la extensión: la 
educación dirigida a la comunidad, en un encuentro de saberes, que supone un 
diálogo de respeto mutuo, sin jerarquías, interpretándose recíprocamente como 
sujetos históricos condicionados por sus formas de vida, que son capaces de 
modificar y transformar su medio.

La inter disciplina no se ha manifestado aún de manera explícita, quizás 
tenga que ver con la etapa del proyecto, y con las actividades desarrolladas que 
no han facilitado aún este tipo de encuentros, como para poner en tensión la 
mirada disciplinar. En el discurso se expresa con simpleza, pero en la práctica 
surge con más facilidad la multidisciplinariedad.  

La intersectorialidad se ha dado con más facilidad. La intervención es de 
todos en general, con mayor o menor implicancia, pero no hay una prevalencia 
de un sector sobre otro, con una distribución bastante equitativa del poder y de 
respeto hacia el saber de otro.

La integración y creación de conocimientos a partir experiencias 
de extensión
Otro aspecto a considerar de la integralidad: la integración de saberes. Para 
ello se requiere reconocer que hay saberes válidos y socialmente necesarios, y 
que son generados fuera del ámbito académico con los que los universitarios 
deberían dialogar (Kaplún, 2012).

El diálogo de saberes es necesario si se quiere producir conocimientos de 
los que la sociedad pueda empoderarse. También implica desde los saberes 
tradicionales, desafiar, y aceptar ser desafiado por los saberes de otros. 

En este sentido en nuestro equipo de trabajo se ha dado una situación 
de un liderazgo de muchos años por parte de un miembro de la ONG, que 
ha permanecido como propietario de un saber que se ha instalado, sin cues-
tionamientos durante muchos años, y que tiene que ver con una modalidad 
de amasado y panificado, con excelentes resultados. Este saber se ha visto 
movilizado, o cuestionado, por la incorporación de otro integrante de la organi-
zación, poseedora de otro saber, otra modalidad en el proceso de panificación 
utilizando levadura y harinas aptas para celíacos, que ha sido necesario probar 
y utilizar en la nueva experiencia, ya que se adaptaría mejor a los resultados 
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esperados. Esto ha implicado por un lado el ejercicio de dejar hacer al otro, y 
por otro el de aceptar que otro puede tener un saber válido y de utilidad para 
beneficio de todos. 

Un integrante de la ONG, cocinera expresó: …”Inicialmente tuve miedo por-
que nunca participé de algo así, es algo especial, de mucha responsabilidad.No 
se puede comparar lo que Susana hace 40 años cocinando, y otros 20 al frente 
de la organización, yo soy un punto al lado de eso, Y hace 3 años que empecé, 
me falta mucho…”

No me siento muy segura para algunas cosas, y me cuesta integrarme. Ahora 
que ha pasado más tiempo me siento más cómoda.A veces hablan en terminolo-
gía que no entiendo….. “La levadura es la figura esencial en los panificados, Susa-
na no la trabaja porque no le gusta, es importante que a uno le guste lo que hace” 
.Yo quería llegar a eso entonces, ver que servía lo que hacía, sentía que servía.

Yo quiero llegar a un amasado pero me dijeron que espere, lo expuse como 3 
veces pero me dijeron que espere. Quisiera probar porque yo creo que se puede 
lograr uno mejor, pero quizás no se puede por lo que tiene que llevar…”

En este sentido, la tarea de articulación ha sido responsabilidad de los 
docentes extensionistas, de identificar este tipo de situaciones, y facilitar el 
encuentro y el desarrollo de las potencialidades de cada uno, sin que quede 
reducido a un espacio de lucha de poderes, que impida avanzar.

La articulación se ha visto ampliada en una dimensión novedosa, que es 
la evaluación ética del proyecto, realizada por el propio equipo que generó un 
instrumento para analizar su propia práctica. La evaluación ética es habitual en 
la investigación, (y obligatoria en proyectos en los que se trabaje sobre salud 
humana) pero generalmente no se advierte que sea necesaria en extensión. En 
el proyecto que desarrollamos, a partir de la teoría ética que se transita en el 
aula, se pudo construir un protocolo de verificación de consecuencias de la apli-
cación concreta de principios éticos. Todo el equipo participó en la verificación y 
de las respuestas obtenidas se generaron algunas rectificaciones en la precau-
ción. La extensión tomó de la investigación una práctica que se reconoce como 
extremadamente valiosa, y la docencia permitió al equipo completo apropiarse 
de los contenidos teóricos que fundamentan esa práctica.

Diferentes metodologías en los procesos de enseñanza aprendizaje
Un componente más de la integralidad es “la concepción integral de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en el tratamiento de los contenidos 
como en las metodologías” (Tommasino, Rodríguez, 2011, p. 24)
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Esta ”nueva” modalidad de trabajo que desplaza al aula, concebida como 
único espacio de aprendizaje, hacía múltiples espacios, muchos de ellos fuera 
del aula (Romano,2011), confronta a los estudiantes la duda de si lo que ellos 
realizan fuera de una aula, realmente son actividades capaces de generar co-
nocimiento. 

Esta modalidad de trabajo ha producido en los estudiantes que han partici-
pado una situación de desestructuración, que los ha descolocado y no les ha 
permitido beneficiarse como podrían haberlo hecho. Entendemos que esto tie-
ne que ver con la formación que han recibido, con tendencia a la reproducción 
de saberes, y a la valoración de lo sistematizado, pero con mucha dificultad 
para identificar y participar en la producción de nuevos saberes. 

Tal lo expresado por Álvarez Pedrosian(2011) hay una carencia en nuestros 
estudiantes de la exploración, de tener  inquietudes hacia lo desconocido, en 
definitiva de la problematización como actividad generadora de conocimiento. 
Se trata de una serie de pasos lógicos: ruptura-construcción-prueba, muy inte-
resantes para concebir la creación de conocimiento procesos cognitivos invo-
lucrados en otras actividades ligadas a sectores, movimientos y todo tipo de 
agrupamientos sociales (p. 64).

La integralidad contribuye a la recuperación del sentido del aprender, porque 
promueve situaciones en las que se aprende a partir de problemas concretos y 
complejos, no didactizados pero con sentido para quienes pueden vivenciarlo. 
(Kaplún,  2012). La participación en la práctica es la principal dimensión a tra-
vés de la cual se desarrolla el aprendizaje”. (Rafaghelli, 2016).

Aquí se expone la opinión de estudiante de Bromatología recientemente in-
vitada al equipo:  “A mí en lo personal me parece un proyecto muy bueno y creo 
que es una excelente idea que se estén dedicando a la población celíaca, ya que 
la celiaquía es una enfermedad muy común hoy en día y aunque no he tenido 
tanto contacto con personas que la padezcan tengo conocimiento del problema 
que les genera muchas veces comprar sus productos debido a su costo y poca 
variedad, por lo tanto, poder darles una nueva alternativa es algo gratificante.Me 
motiva el hecho de saber que hay tantas personas con diferentes profesiones 
involucradas y que cada uno con sus diferentes puntos de vista puedan brindar 
sus conocimientos al proyecto, es por esto que me gustaría aportar de la mejor 
manera posible para contribuir con su trabajo.

Pienso que es un lindo equipo y aunque conozco solamente algunas personas 
que lo integran, me he sentido cómoda estando con ellas.

Me veo involucrada en un proyecto así porque me gusta trabajar con profe-
sionales de diferentes rubros para poder ayudarlos en lo que pueda y a su vez 
aprender de ellos y tener otra mirada sobre las cosas, pienso que proyectos como 
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estos nos permiten pensar de manera más amplia, tener diferentes alternativas, 
incorporar nuevos conocimientos y crecer de manera personal y profesional”. 

Otra estudiante dijo: “Creo que es un proyecto fascinante, que es un gran 
tema el que se está investigando. He aprendido en este tiempito que los celíacos 
están un poco dejados desde el lado industrial (en cuanto a su alimentación), sus 
productos son caros, pocos variados y sin mucho aporte nutricional, es por eso, 
que creo que esta temática podrá presentarles nuevas opciones, ricas y saluda-
bles, para su alimentación diaria.

Creo que es una buena oportunidad para aprender a integrarme y tener una 
vista más amplia sobre las cosas, ya que se trabaja con muchas personas de 
diferentes profesiones.

Por todos estos motivos, y por el aprendizaje que me estoy llevando, este pro-
yecto me motiva a seguir aprendiendo y sabiendo un poco más. La investigación 
te hace aprender inmensidades de cosas, y creo que es una buena oportunidad 
para involucrarme, un poco más, en este área.

Me siento cómoda, sí, creo que todos han sido muy buenos conmigo, me han 
demostrado que realmente el tema les interesa y que quieren seguir descubrien-
do y aprendiendo cosas, a pesar de todo lo que conlleva eso.

En cuanto a mi  involucramiento creo que se va a ir dando de manera cre-
ciente, es un proyecto ya implantado, y que ya tiene parte de sus resultados y 
personas que vienen trabajando hace mucho tiempo con él para que se cumpla.

Complicaciones propias de la interinstitucionalidad e interdisciplinariedad
Como toda estrategia nueva y compleja, tiene sus riesgos y complicaciones. 
Una dificultad surgida que hemos debido sobrellevar es la duración que conlle-
va la propuesta, y su articulación con las dedicaciones y compromisos de los 
diferentes actores del proyecto, pertenecientes o no a la universidad. En nues-
tro caso se dio una atemporalidad entre los tiempos que abarcó diseñar, pre-
sentar y lograr la aprobación del proyecto, hasta lograr disponer de los recursos 
y poder empezar a trabajar. A esto se sobrevive gracias a que el trabajo ha sido 
continuo, y se sostiene por más que no se disponga de fuentes tradicionales 
de financiamiento y reconocimiento.

Una dificultad no menor surgida en el hacer, ha resultado ser la heterogenei-
dad de actores involucrados y fundamentalmente el tiempo que los mismos han 
permanecido en el trabajo: estudiantes practicantes pre profesionales, por tres 
meses intensivos de trabajo; tesistas, que al recibirse dejan sus resultados e 
inquietudes como insumos futuros de trabajo para el proyecto, pero ya gradua-
dos no necesariamente siguen en el mismo. Docentes que disponen de dedica-
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ciones y funciones diversas y por tanto, en forma dispar, de tiempo disponible. 
La participación de los externos a la propia universidad implica un esfuerzo de 
coordinación y formas alternativas y creativas de vinculación. 

Una docente hizo esta referencia: “La integración de diferentes profesionales, 
organizaciones, facultades, empresas es muy enriquecedor, ya que de todos se 
aprende algo nuevo, a pesar que no es tan fácil unificar algunos criterios a la 
hora de tomar decisiones.Como positivo del proyecto, además de lo mencionado 
anteriormente, considero que tuvimos la oportunidad de conocernos en persona 
como equipo en varias oportunidades y eso es muy interesante para poder 
intercambiar opiniones, corregir errores, definir pasos a seguir.

Con respecto a lo que compete desde mi participación, considero que al no 
contar con mucho tiempo disponible, tal vez no puedo estar presente en más 
actividades del mismo.

Con el tema de los practicantes, no es un tema fácil, ya que cada alumno tiene 
que reintegrarse a algo nuevo, los integrantes del proyecto adaptarse a ellos y eso 
por ahí hace a la dificultad en la integración en un período relativamente corto”

Esta situación no has hecho replantear la necesidad de considerar incluir 
encuentros más frecuentes, donde se exponga lo realizado, se reafirmen roles 
y funciones, y se realice una evaluación de la participación y compromiso para 
dar continuidad a la propuesta.

Un docente extensionista planteó lo siguiente: “Sin duda en una propuesta 
de integralidad, el único capacitado para articular y coordinar es alguien prove-
niente de  esta función universitaria. Y sin duda sólo puede coordinarlo alguien 
con cierta trayectoria en la conducción de proyectos, requiere de mucho es-
fuerzo, manejo de relaciones humanas, conocimiento de gestión institucional y 
presencia en la institución.

Esta propuesta es muy útil para identificar problemas en la formación de los 
estudiantes y en el accionar docente. En cómo se enseña y en como los estu-
diantes aprende, y como se evalúa lo que aprenden. Y si me llama la atención 
y preocupa como cada vez que aparecen problemáticas, la solución se  “patea” 
para que otro lo arregle o intente hacerlo, aún cuando el problema toca de lleno 
cuestiones vinculadas a la cátedra que debería asumir enseñar esos contenidos, 
procedimientos o transmitir actitudes.

El tema del compromiso con la propuesta es definitorio para concretarla, y 
en una evaluación de proceso pondría este punto en particular en un lugar de 
privilegio. Más allá de las diferentes dedicaciones docentes, y de otras variables 
que inciden, acá la diferencia la marca la ONG, no tienen remuneración, no le in-
cide el antecedente en su CV, y sin embargo siempre están dispuestos con buena 
cara y sin mayores problemas. Quizás este sería un buen ejercicio, que cada uno 
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exprese porque le interesa estar en el proyecto, y que función cree cumplen los 
demás miembros, como una especie de autoevaluación”. 

Enfoque territorial e intersectorial: el rol del sector productivo
En esta tarea de integrar, nos hemos embarcado también en la tarea de incor-
porar al sector productivo, siendo este otro componente más de la integralidad: 
el enfoque territorial e intersectorial en el abordaje de las intervenciones

En concordancia con los planteamientos de la Organización para la Coope-
ración y el desarrollo económico (OCDE) un aspecto clave para una contribución 
adecuada de las instituciones de educación superior para impactar positiva-
mente en el desarrollo humano y social, se encuentra relacionado con sus 
aportaciones a la sustentabilidad con la cual dicho desarrollo debiera alcan-
zarse tanto hacia el interior, mediante la aplicación de prácticas sostenibles, 
así como externamente en su colaboración con las entidades locales y los 
gobiernos regionales, para llevar a cabo acciones y políticas vinculadas con el 
desarrollo sostenible (Cedeño Ferrin; Machado Ramírez, 2012, p.380).

En este trabajo se integran tres actores provenientes del sector productivo 
provincial: una Cooperativa arrocera, un productor de nuez Pecan y subproduc-
tos (Harina de nuez) y empresa láctea que facilita un subproducto que es el sue-
ro lácteo. Si bien las participaciones de éstas pueden ser producto del accionar 
de los representantes de cada una, las diferencias seguramente se vinculen a 
que, la empresa láctea, por ejemplo, está bien posicionada en el mercado y su 
participación se ha limitado a proveer el suero lácteo, sin demostrar demasiado 
interés en los resultados, porque consideran que no pueden obtener un benefi-
cio o no logran visualizarlo. 

El productor pecanero conoce los mercados internacionales, participa de 
mercados exigentes y se mueve a su ritmo, mientras tanto escucha y recibe 
bien lo que se le participa en materia de avances obtenidos e interactúa propo-
niendo alternativas a algunos escollos aún sin resolver. 

La más comprometida hasta el momento ha sido la cooperativa arrocera 
provincial, a quienes interesamos con nuestro proyecto, en principio porque es 
un probable productor de nuestro trabajo: una  premezcla y también posible 
responsable luego de introducirla en el mercado para que esté disponible para 
la comunidad celíaca.

Esta cooperativa tiene problemas de producción, en particular para ubicar 
sus subproductos: como el caso del afrechillo de arroz, utilizado hasta el mo-
mento sólo para alimento de animales. La participación de su representante 
asignado  ha sido sorprendente en cuanto al compromiso y presencia, y gracias 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

a su participación activa, se ha podido generar y articular un nuevo proyecto de 
investigación, vinculado a la propuesta inicial, con otra institución estatal nacio-
nal, como lo es el Centro atómico Ezeiza, dependiente de la Comisión Nacional 
de Energía atómica.

Por otro lado, el sector científico técnico involucrado en esta propuesta tiene 
relaciones de trabajo conjunto en la región, y desde el año 2012 comienza, por 
último, a gestarse la creación de una unidad de responsabilidad compartida o 
de doble dependencia entre el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas) y la Universidad Nacional de Entre Ríos, CITER, quien se 
incorpora a esta iniciativa aportando específicamente desde la biotecnología.

Por último otra institución estatal involucrada es el INTA, que en una etapa 
inicial se constituyó como facilitador del contacto con el medio productivo, pero 
ha tenido sería dificultades para poder despegarse de la lógica de trabajo que 
los gobierna, con otras exigencias de tiempo y presentación de resultados, que 
no transitan por el mismo camino de esta propuesta.

También se ha visualizado que en el hacer, se ponen de manifiesto los inte-
reses, lógicas de formación, prácticas y motivaciones individuales, que si bien 
no se contraponen del objetivo general, se diferencia dependiendo de la función 
universitaria u organización de la cual provenga cada actor. Esto ha generado la 
necesidad de articular las miradas y las demandas de cada sector en un trabajo 
de repensar y reajustar de forma permanente.

En relación a esto un integrante investigador realizó este planteo: “No veo 
que sea una necesidad que más gente se involucre en el proyecto. Pienso que 
podemos pedir servicios puntuales, pero que no necesariamente sean parte del 
proyecto. Por ejemplo, el INTA: ellos hacen una investigación que resulta útil para 
nuestra formulación, se les encarga un trabajo puntual, un servicio, y que me 
cobren por ese servicio, o después, si se hace una publicación, un paper, un artí-
culo, se menciona ese servicio, pero no se espera que formen parte del proyecto 
en sí. Creo que mucha gente involucrada dificulta las cosas. Lo mismo pasaría 
con la CONEA, si se irradia el afrechillo, no por eso la CONEA es parte. Sí brindó 
un servicio. Así funcionan los organismos. No veo que el INTA deba ser parte del 
proyecto. Si a ellos les interesa evaluar dos variedades de arroz en un producto 
determinado, vos lo evaluás, le pasás los resultados y listo”.

La opinión de un actor importante: Acela la ONG
La ONG participante trabaja junto a la Facultad de Bromatología, de la Universi-
dad Nacional de Entre Ríos, desde hace más de veinte años a través de proyec-
tos de extensión universitaria, de voluntariado universitario y de diferentes líneas 
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de investigación, traducidas en proyectos formales, tesinas de graduación o de-
sarrollo de prácticas profesionales supervisadas en la formación de estudiantes. 

La comunidad participante del proyecto se ha involucrado en el mismo, des-
de la discusión de la idea proyecto que se presenta, y ha trabajado a la par del 
sector científico tecnológico hasta la concreción de la propuesta, modalidad de 
trabajo que sostenemos desde siempre. 

Siempre la ONG ha manifestado estar sumamente agradecida a la Universi-
dad por prestar su espacio físico para realizar sus reuniones y talleres de coci-
na, y han ofrecido y acogido en su espacio de reunión a estudiantes y docentes, 
realizando de manera integrada todo tipo de actividades. 

Es llamativo observar la actitud docente que posee la coordinadora de la 
ONG, que si bien carece de una formación en docencia, tiene una actitud innata, 
y una visión muy clara de los beneficios del trabajo integral.

La comunidad de Acela se ha integrado muy bien al trabajo y si bien nunca 
han manifestado mayores obstáculos, han empezado a manifestar la necesi-
dad de obtener una devolución de todas estas actividades que se realizan en 
conjunto y cierta ansiedad por llegar a los resultados finales dándole un cierre 
a todas las instancias de reuniones y elaboraciones con mediciones y cálculos, 
de los que participan con diferente grado de involucramiento.   

En relación a esto una cocinera expresó: “Yo quiero llegar a un amasado pero 
me dijeron que espere, lo expuse como tres veces pero me dijeron que espere. 
Quisiera probar porque yo creo que se puede lograr uno mejor, pero quizás no se 
puede por lo que tiene que llevar…”

Entendemos que lo que reclaman en realidad es la transferencia concreta 
como resultado de todo el trabajo desarrollado, con la claridad de que ese es 
el propósito último del proyecto. 

Solicitan resultados, y allí también se expresa una diferencia más del que 
demanda porque tiene una necesidad sentida cotidianamente, a diferencia de 
los procesos de la investigación, tradicionalmente llevada a cabo puertas aden-
tro y hasta desvinculada de aquellas necesidades, cuya urgencia tiene que ver 
con publicar resultados y someterse al juicio de pares.

Transmisión y reproducción de los conocimientos obtenidos
Si bien en el equipo del proyecto ha predominado una organización con par-
ticipación de varias disciplinas y actores, la práctica ha permitido visualizar 
una cierta desvalorización o reticencia a utilizar el trabajo y/o saber producido 
previamente por otros, cuya resistencia ha limitado su utilización como antece-
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dente o insumo de una etapa posterior. Esto particularmente se ha dado con el 
trabajo del otro cercano o anterior al nuestro y no así, por ejemplo, en la bús-
queda y uso tradicional de bibliografía para contrastar resultados, como nos en-
seña la práctica de la investigación tradicional. Es decir con cierta prevalencia a 
dar mayor validez a los conocimientos y saberes generados con la metodología 
instituida como la que posee validez.

Este tipo de propuestas generadas desde la extensión universitaria, requie-
ren la búsqueda de estrategias diferentes de comunicar los resultados de las  
producciones. Si bien toma de la investigación metodologías que otorguen vali-
dez a sus resultados, la socialización de los resultados obligadamente debe ser 
diferente y no limitarse a una publicación en una revista de divulgación científica. 

Se produce diferente y se comunica necesariamente diferente.

La institución universitaria y estos procesos
Tal lo expresado por Kaplin (2011)la integralidad constituye un movimiento ins-
tituyente, haciendo mención a los posibles desplazamientos, desde algunos 
lugares en los que está instalada hacia otros nuevos. Es un traslado de lo ins-
tituido a lo que el instituyente propone. 

También hay que valorar lo que la Universidad propone como un lineamiento 
a seguir,  y lo que las diferentes facultades efectivamente ejecutan a través de 
sus diferentes gestiones. No todas las gestiones valoran por igual este tipo de 
prácticas, a veces motivado por la función universitaria de la que proviene la 
gestión de turno. Y en muchos casos tiene actitudes que las obstaculizan.

La permanencia del colectivo celíaco en dependencias de la facultad por 
más de 20 años ha sostenido este tipo de prácticas. Sin embargo en años 
recientes se dio la situación que la ONG fue desplazada de su lugar tradicional 
de reunión, donde además tenían un molino procesador de arroz del cual obte-
nían harina de arroz, insumo básico en su dieta, argumentando la necesidad de 
ese espacio para otra actividad. Esto dejó a la asociación sin la posibilidad de 
continuar con esta tarea de alto beneficio para sus miembros y puso en tensión 
muchos años de trabajo de la ONG con docentes extensionistas y estudiantes.

Este tipo de propuestas se sostiene desde la valorización y comprensión 
real de la dimensión de integralidad. Demanda un esfuerzo enorme de coor-
dinación para quien dirige el proyecto y/o quienes lo integran, que debería 
necesariamente reconocerse a través de las dedicaciones docentes, que per-
mitan disponer del tiempo necesario para llevar adelante un trabajo de estas 
características.
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También consideramos que este tipo de propuestas requiere de cierta 
trayectoria en la universidad, de manera tal de poseer una visión real de la 
complejidad, que permita realizar la articulación pertinente, atendiendo a las 
motivaciones e intereses de los diferentes actores. 

Reflexiones finales
Esta experiencia significa también una concepción integral del proceso ense-
ñanza aprendizaje, donde los estudiantes participan en una experiencia única, 
que les brinda un aprendizaje valioso del trabajo en equipo, requiriendo esto 
un acompañamiento intensivo y permanente. La integralidad implica un despla-
zamiento del formato del aula como único espacio concebido para aprender, a 
la existencia de diferentes espacios, muchos de ellos fuera del aula (Romano, 
2011, p 87).

A manera reflexiva es posible expresar que si bien el término integralidad 
no es nuevo en el campo educativo, ha empezado a ocupar un papel prepon-
derante en los procesos de transformación de la educación superior, aludiendo 
a la necesidad de recuperar dimensiones perdidas o desvalorizadas como las 
éticas y afectivas. En el ámbito universitario implica integrar-articular, funciones 
universitarias, disciplinas y saberes. Tarea que no resultada nada fácil, ya que 
implica no sólo cambios culturales profundos sino que implica un cuestiona-
miento a lo instituido, a las lógicas dominantes y prevalentes (Kaplún, 2012).

La integralidad de funciones, una mirada innovadora desde la extensión, 
que vincula docencia e investigación con el territorio,es un nuevo desafío para 
la Universidad, ya que cambia la modalidad de intervenciones, concibiendo a 
los actores sociales como sujetos protagonistas de dichas transformaciones; 
con una perspectiva diferente del tratamiento de los contenidos y la construc-
ción de los objetos de investigación, como así también de los niveles de in-
tervención, tanto en la conformación de los equipos como en el abordaje de 
situaciones problemáticas (Arocena, R, 2011, p 16).

“La integralidad es, entonces, un esfuerzo por imaginar y construir la univer-
sidad como una institución que, a partir de la relación con la sociedad de 
la que forma parte y en diálogo con ella, produce conocimientos que contri-
buyen a su transformación. En esos procesos los universitarios aprenden 
investigando e interviniendo y se transforman también ellos y la institución” 
(Kaplún, 2012).
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Este tipo de prácticas requiere un esfuerzo importante de coordinación, en-
cuentro, entrecruzamientos y retroalimentación, que se aleja de las formacio-
nes tradicionales, y como todo cambio genera desconfianza y resistencia al 
algunos, y esperanza de cambio y  encuentro fructíferos en otros. 
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Resumen
Presentamos aquí un breve recorrido por experiencias de curricularización de la 
extensión de universidades estatales Argentinas y de Latinoamérica, en busca 
de categorías y dimensiones que nos permitieron abordar el análisis de nues-
tras propias experiencias de curricularización en la Facultad de Cs. Exactas de 
la UNLP. Se ofrecerán algunas reflexiones acerca de la pertinencia de la curricu-
larización de la Extensión en tanto funge como herramienta pedagógico-didácti-
ca motivadora y generadora de aprendizajes significativos de gran potencial en 
la formación de profesionales de excelencia académica, críticos y socialmente 
comprometidos con la realidad de sus comunidades. Profundizaremos, asimis-
mo, en el análisis de propuestas articuladoras y propuestas integradoras de la 
docencia y la extensión.
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Curricularización de la extensión / Propuestas pedagógicas alternativas / 
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Introducción
El presente trabajo consiste en un breve recorrido por experiencias de curriculari-
zación de la extensión de universidades estatales Argentinas y de Latinoamérica 
(el caso de la Universidad de la República), que no pretende ser una sistematiza-
ción, sino una modesta indagación de estas trayectorias en busca de categorías 
y dimensiones que nos permitan abordar el análisis de nuestras propias expe-
riencias de curricularización en la Facultad de Cs. Exactas de la UNLP. 

El concepto de Extensión, históricamente determinado y profundamente po-
lisémico en tanto es re elaborado y re significado en cada situación de inter-
vención por los actores sociales de cada contexto, necesita ser circunscripto 
a los fines de este análisis. Adscribimos a la concepción de Extensión crítica, 
pensada por Tommasino y Cano (2016) como aquella que: 

tiene dos objetivos centrales: uno vinculado con la formación de los univer-
sitarios y la posibilidad de establecer procesos integrales que rompan con la 
formación profesionalista [cursivas añadidas] alejada de un criterio de com-
promiso social de los graduados universitarios. Así, la extensión crítica se 
propone trascender la formación exclusivamente técnica que genera la uni-
versidad “fábrica de profesionales” (Carlevaro, 2010) y procurar procesos 
formativos integrales que generen universitarios solidarios y comprometidos 
con los procesos de transformación de la sociedad. Un segundo objetivo se 
propone contribuir a los procesos de organización y autonomía de los sectores 
populares subalternos [cursivas añadidas],  intentando contribuir a la gene-
ración de poder popular. En una perspectiva de cambio universitario y social, 
estos dos objetivos tienen una vinculación orgánica: no es posible avanzar 
en uno sin avanzar en el otro.

En tanto implicada en la formación de universitarios comprometidos y solida-
rios, la extensión crítica constituye, de acuerdo a Cano Menoni y Castro Vilaboa,

un medio idóneo para la formación de los estudiantes, ya no desde el punto 
de vista del entrenamiento profesional, sino desde una doble motivación: a) 
el potencial formativo de la experiencia (desde las tradiciones de autores 
como Dewey y Decroly); y b) el potencial de la extensión para la formación 
humanista y crítica de los estudiantes (desde la tradición universitaria an-
ti-utilitarista de corte rodoniano) (2016).

Como herramienta capaz de contribuir a “los procesos de organización y 
autonomía de los sectores populares subalternos” (Tommasino y Cano, 2016), 
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la extensión crítica revisa el modo en que la Universidad produce conocimiento, 
que es también una de las formas en las cuales la institución se vincula con la 
sociedad que la sustenta (en el caso de universidades estatales que analizare-
mos). Observamos allí una importante desconexión de la Universidad contem-
poránea con su entorno inmediato, siendo la producción académica en su ma-
yoría  reproductora de lógicas de conocimiento y cultura occidental-hegemónica, 
no permeable al diálogo de saberes. Esta impermeabilidad al reconocimiento 
de otras formas de conocer dificulta a la propia Universidad la articulación con 
instituciones y actores sociales a la hora de producir cambios. Coincidimos con 
Tommasino y Cano (2016), en que “la extensión crítica, entendida como un 
proceso educativo que vincula críticamente los saberes de distintos actores, 
contribuye también a la coproducción de conocimientos que estén dirigidos a la 
transformación social”.

Experiencias de curricularización en argentina y Latinoamérica. Aprendizaje-
servicio en territorio.
Iniciamos aquí el recorrido de relatos y sistematizaciones de experiencias de 
curricularización, que toman forma fuera del espacio áulico, y que serán nues-
tro insumo de partida para la recuperación de dimensiones pedagógicas de la 
extensión y categorías de análisis de nuestras propias prácticas.

Schneider, Bérgamo, Magnano y Giraudo (2006) relatan su trayectoria en 
la formalización de prácticas de extensión en el curriculum con la inclusión de 
experiencias de aprendizaje-servicio en el ingreso a la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria (FAV) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNCR). En palabras 
de los autores: 

Notamos enseguida la diferencia entre el desempeño, la atención y la partici-
pación de los estudiantes en esas actividades respecto a las mismas realiza-
das en aula o en práctico. Las primeras reflexiones del equipo se orientaron 
a pensar que la actividad fuera del aula, que permite visualizar la aplicación 
del contenido teórico, confrontar el imaginario del estudiante con la actividad 
cotidiana del profesional, era motivadora [cursivas añadidas]. Intuitivamente 
propusimos un ingreso que respetara esos principios y utilizara la práctica 
profesional como eje motivador para el estudio de las materias básicas.
La sorpresa no fue menor cuando al cabo de cuatro años (97 al 2000) 
habíamos logrado en la FAV el menor índice de deserción en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto (UNRC), mejorado los índices de regularización en 
las materias de primer año, sin intentar “nivelar” el conocimiento de los 
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alumnos sino ofreciendo contextualización, contención y herramientas de 
pensamiento y acción[cursivas añadidas] (Schneider et al., 2006).

La lectura nos sugiere como posible categoría para el análisis el necesario 
compromiso que debe existir en los docentes con la formación en la excelencia 
humana y académica de sus estudiantes, así como con la extensión, para la 
visualización de oportunidades y vacancias en el curriculum donde implemen-
tar este tipo de intervenciones. Su compromiso se refleja en sus reflexiones: 
“Cuando revisamos nuestras propias prácticas profesionales se hizo evidente 
el carácter muchas veces individualista y ajeno a los momentos y problemas 
sociales, lo que nos hizo ver la necesidad de cargar de contenido social y político 
a la práctica docente cotidiana [cursivas añadidas]” (Schneider et al., 2006).

Por otro lado, los autores destacan en reiteradas oportunidades la potencia 
de la extensión como dispositivo didáctico motivador del aprendizaje. Retomare-
mos también esta dimensión en el análisis. 

El necesario compromiso docente surge también como uno de los ejes es-
tructurantes del relato de curricularización presentado en las Jornadas de Ex-
tensión del Mercosur (JEM) por Valverde, Poth y Moreno (2016) de la Universi-
dad Nacional de Luján (UNLu), donde emerge la propuesta de la integralidad de 
las funciones de la universidad como respuesta a la demanda de una formación 
profesional crítica y comprometida: 

Nos proponemos [graduados y estudiantes extensionistas de la UNLu] apor-
tar a la construcción de una universidad popular [cursivas añadidas], en pala-
bras de Humberto Tomassino donde se logre la formación de universitarios/
as, profesionales e investigadores/as críticos/as, solidarios/as y compro-
metidos/as con la transformación social, y la investigación se encuentre 
dirigida a los “grandes problemas nacionales”, a los sectores postergados, 
y a los sujetos políticos colectivos de la transformación de la sociedad en 
un sentido igualitario. En ese sentido apuntamos a que la extensión se en-
cuentre al mismo nivel que la enseñanza y la investigación, y que las tres se 
combinen e integren [cursivas añadidas] según el caso de formas diversas. 

El sentido de integralidad que nos sugiere esta lectura y que tomaremos 
como dimensión de análisis es, por un lado, el de la ponderación equivalente de 
las tres funciones de la Universidad, ya que equivalentemente definen el rol de 
la institución en torno al conocimiento (que se produce, que se enseña-apren-
de, que se dialoga, que transforma realidades). Por otro, la integralidad cobra 
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significado en la confluencia de las tres funciones como perspectivas diferentes 
desde las cuales abordar una misma tarea, en este caso la enseñanza-apren-
dizaje, enriqueciéndola.

Profundizando en ideas de integralidad, Boffelli y Sordo (2016) de la Univer-
sidad Nacional del Litoral (UNL) presentan un análisis del trabajo realizado en el 
Área de Incorporación Curricular de la Extensión de la Secretaría de Extensión, 
en el marco del plan Fortalecimiento de la Educación Experiencial en el currículo 
universitario. En su relato recuperan a Kolb (1984), al sostener que:

las prácticas deben ser planificadas en forma integrada con los contenidos 
curriculares de aprendizaje e investigación; si las actividades que se plani-
fican y realizan permiten poner en juego, los contenidos disciplinares y los 
valores sustentados por el proyecto de práctica [cursivas añadidas] y si la 
actividad solidaria y de diálogo entablado con la comunidad retroalimentan 
los conocimientos previos y suscitan nuevos [cursivas añadidas] (…). 

También recurren a Inés Dussel (2005) cuando dice: 

Estas actividades no son extracurriculares, filantrópicas, marginales, sino 
que se anclan en ejes estructurales que hacen a la organización pedagó-
gica (…). En su relación con el curriculum, con la enseñanza y el aprendi-
zaje, aparece una idea fuerte de saberes socialmente productivos [cursivas 
añadidas] (…).

Detectamos en este fragmento otra dimensión pedagógico-didáctica de la 
extensión, aquella que la ubica como eje estructurante de los contenidos curri-
culares, potente en tanto que el trabajo en territorio suscita situaciones donde 
saberes previos del estudiante, saberes “del otro” en diálogo con los propios y 
nuevos conocimientos construidos por el conjunto de los actores se articulan y 
enlazan, propiciando un verdadero aprendizaje significativo. No se trata de que 
el aprendizaje en territorio sustituya la clase tradicional, sino de que estos es-
pacios se complementen, siendo la extensión la que aporta el marco contextual 
que viabiliza el aprendizaje de la disciplina discutida en el aula.

Más adelante, los autores proponen una categorización de los conocimien-
tos que consideran deben ser integrados en prácticas de enseñanza-aprendiza-
je y a la extensión curricularizada como el dispositivo didáctico a través del cual 
puede lograrse tal integración:
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Cuando referimos a conocimientos integrados, aludimos a la integración 
de cuatro tipo de conocimientos; personales: vinculados a los intereses y 
experiencias previas; sociales: relacionados con los problemas de las comu-
nidades locales, regionales y del mundo; explicativos: que remiten a los con-
ceptos involucrados en las disciplinas, al conocimiento popular, al sentido 
común; y por último, los técnicos:  que refieren a maneras de expresar y que 
dan cuenta de las formas de abordar esos conocimientos, comunicar los 
análisis o resultados del acto de conocer. La integración de éstos se logra a 
partir de la reflexión, proceso que transforma la simple experiencia en expe-
riencia de aprendizaje, es decir, la reflexión hace educativa a la experiencia 
[cursivas añadidas] (Boffelli y Sordo, 2016).

Emerge la reflexión en la acción, o praxis en palabras de Freire (1971), como 
el acto necesario para lograr la integración de conocimientos y el aprendizaje 
a través de la experiencia en el campo, aprendizaje que redundará en nuevas 
formas de comprender y dialogar con los actores del territorio y que retroalimen-
tará en la extensión, para reformular sus intervenciones.

El Trabajo Social Comunitario (TSC) es un trayecto curricular integrador obli-
gatorio e incorporado a todos los planes de estudio de las carreras de grado 
de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Esto manifiesta la impronta 
crítica del perfil profesional que propone esta alta casa de estudios, pues cual-
quier estudiante que elija cursar sus estudios superiores en la UNDAV transita-
rá por TSC a lo largo de toda su carrera (Fiorda, Sierra y Garaño, 2016). El TSC 
implica una serie de encuentros iniciales con los estudiantes de la UNDAV en 
el aula, en los que se abordan perspectivas de problema social y políticas pú-
blicas, distintos modelos de mapeos territoriales, planificación e investigación; 
para luego avanzar a una segunda etapa de trabajo en el territorio.

En esta propuesta aparece fuertemente la categoría de compromiso a nivel 
institucional con la formación profesional integral, así como una concepción de 
la Extensión fundamentalmente dialógica y de intercambio de saberes con los 
actores en el territorio: 

En esos proyectos se apunta, fundamentalmente, a que los estudiantes se 
aproximen a las ideas de problema social y política pública [cursivas añadi-
das], en relación con alguna experiencia comunitaria que permita, a su vez, 
problematizar y poner en debate las formas de participación y los modelos 
de planificación y programación social [cursivas añadidas]. De esta mane-
ra, resulta central en los proyectos de este nivel conocer el territorio junto 
con la organización, caminarlo, dialogar [cursivas añadidas] con los sujetos 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

que allí habitan, y con los referentes comunitarios que llevan adelante la 
organización. En ese recorrido la propuesta implica —necesariamente— la 
incorporación de docentes y estudiantes a la dinámica del espacio [cursivas 
añadidas], a su cotidianidad, para empezar a conocer sus sentidos, sus re-
presentaciones, sus ideas, así como trabajar los propios prejuicios acerca 
de ese otro al que, en un primer momento, desconocemos, y que en ese 
proceso empezamos a conocer a partir del trabajo concreto y del compartir 
cotidiano (Fiorda et al., 2016).

Nuevamente, la extensión se constituye en la oportunidad y la forma para 
dar debates necesarios con los estudiantes acerca de las problemáticas so-
ciales, las políticas públicas, modelos de planificación y programación social 
y, de modo más general, de por qué la universidad pública sustentada por la 
sociedad forma profesionales que deben estar al servicio del desarrollo de sus 
comunidades.

En el universo académico latinoamericano, destaca la trayectoria de la Uni-
versidad de la República (UdelaR), que en el período 2006-2014 impulsó lo 
que se dio a conocer como “Segunda reforma universitaria”, reforma que, entre 
otras cosas, definió la decisión institucional de abordar el desafío de la integra-
lidad de las funciones de la universidad y la curricularización de la extensión, así 
como la de adoptar una concepción de extensión crítica; 

En este sentido la transformación de las actividades de enseñanza son funda-
mentales [cursivas añadidas], por un lado porque es la actividad que concen-
tra la mayor parte del tiempo de docentes y estudiantes y por otro lado por la 
capacidad de formatear que tiene la enseñanza. Gran parte de lo que hace-
mos como universitarios tiene que ver con las experiencias positivas y nega-
tivas por las que transitamos en nuestra formación de grado (UdelaR, 2010). 

Para avanzar en el proceso de curricularización e integralidad, se planteó 
una estrategia que incluyó varios programas y proyectos, entre ellos, el de Ges-
tación e implementación de los Espacios de Formación Integral (EFI). “Los EFI 
son espacios para promover las prácticas integrales en la Universidad, impul-
sando la articulación de enseñanza, extensión e investigación, incentivando la 
interdisciplina, el diálogo de saberes, el pensamiento crítico y la autonomía de los 
estudiantes [cursivas añadidas]” (UdelaR, 2010). 

La propuesta de los EFI implica dos niveles, uno inicial de sensibilización al 
inicio de la formación y uno posterior de profundización. La sensibilización 
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se vincula con los ciclos introductorios a la Universidad y el Programa de 
Respaldo al Aprendizaje (PROGRESA), en los que el estudiante realiza un 
primer acercamiento a la extensión, aproximándose a territorios, programas, 
prácticas o problemáticas que generen procesos de aprendizaje más allá 
del aula. En la segunda etapa, de profundización, el estudiante desarrolla 
prácticas de inserción en terreno, integrando tareas de extensión - investiga-
ción y vinculándose con otras disciplinas, a partir del segundo año de curso 
(Tommasino y Cano, 2016). 

Varias de las categorías recuperadas de las experiencias previamente men-
cionadas pueden encontrarse en el relato de la trayectoria de la UdelaR, enfa-
tizando fuertemente el compromiso institucional, que fue pionero e inspirador 
de procesos similares en otras universidades de la región. Destacamos, pun-
tualmente, el concepto del saber emancipador que se busca a través de estas 
prácticas, concepción adoptada por la UdelaR (2010) en su objetivo de lograr 
“el pensamiento crítico y la autonomía de los estudiantes”.

Experiencias de curricularización en el marco de la Cátedra Libre en Salud y 
Derechos Humanos y del Programa de Extensión en Alimentos y Salud
En el marco de la Cátedra Libre en Salud y Derechos Humanos (CLSDDHH) y 
del Programa de Extensión en Alimentos y Salud (PEAS) de la Facultad de Cs. 
Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (FCEx-UNLP), dependientes de 
la Secretaría de Extensión de dicha unidad académica, inició una trayectoria de 
experiencias de curricularización nacida de la iniciativa de docentes, estudian-
tes, graduados, extensionistas e investigadores con gran capital acumulado en 
el trabajo con organizaciones sociales en territorio, en demandas vinculadas a 
los alimentos, la prevención y la salud.

Las primeras experiencias involucraron el desarrollo de tesinas de grado 
planificadas en torno a preguntas y necesidades específicas construidas a partir 
del diálogo entre organizaciones y actores sociales y algunos proyectos de exten-
sión del área de Alimentos. Estos trabajos finales de grado, requisito curricular 
obligatorio para la adquisición del título universitario de las carreras de Lic. en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos y de Lic. en Biotecnología y Biología Mo-
lecular, así como otros espacios curriculares, tal como las Prácticas Especiales 
de la Lic. en Bioquímica, fueron pioneros en tanto dispositivos que abordaron el 
aprendizaje de la tarea del profesional investigador motivado por la búsqueda de 
respuestas a necesidades reales y concretas de la comunidad inmediata. 
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Concretamente, se buscaron soluciones y aplicaciones a la manipulación de 
un alimento probiótico, el kefir, para comunidades radicadas en lugares lejanos 
o territorios cuyas características impiden garantizar el acceso (“Determinación 
de la estabilidad del gránulo de kefir liofilizado”, Lic. Ana Moretti); se desarro-
llaron aplicaciones del kéfir en productos panificados a ser comercializados por 
productores del circuito de la economía social (“Determinación de la capacidad 
inhibitoria de Aspergillus parasiticus y Penicillium sp. con permeado de suero 
fermentado con gránulos de kefir”, Lic. Candela Moure); y se estudió el efecto 
de adicionar leche vacuna con vitaminas y minerales en la elaboración del ali-
mento kefir, en busca de ofrecer un alimento de características nutricionales 
superiores a niños y familias de comunidades socio económicamente desfavo-
recidas (“Estudio de la fermentación con gránulos de kefir de leche fortalecida 
con vitaminas y minerales”, Lic. Lina Merino). Más adelante, al profundizar los 
vínculos con productoras de panificados del Barrio Puente de Fierro, se realizó 
un estudio preliminar de la calidad general y micobiota de sus productos (“Ais-
lamiento e identificación de la micobiota presente en productos de panadería” 
Lic. Carolina Valiente).

Estos trabajos comparten la característica de configurarse integrales desde 
múltiples perspectivas. Por un lado, desde la espacialidad, puesto que fueron 
desarrollados en los ámbitos del aula-laboratorio de investigación y del territo-
rio extra facultad. Se propicia en esa dinámica el diálogo constructivo con el 
afuera y la posibilidad para el estudiante de dimensionar el enriquecimiento  
en el intercambio de conocimientos con otros que conocen de otro modo, de 
la ecología de saberes o “la inagotable diversidad epistemológica del mundo” 
según de Sousa Santos (2006), para su futura labor profesional. Hablamos 
aquí también de la integralidad de saberes, categoría rescatada en el relato de 
Boffelli y Sordo (2016). 

Sobre todo, de la integralidad de funciones: investigación, extensión y docen-
cia articulan naturalmente en estas dinámicas, donde la extensión trae la pre-
gunta que se aborda desde la investigación y se gestan desarrollos que retroali-
mentan la extensión; la enseñanza-aprendizaje es transversal a todo el proceso 
y ocurre a través de formas no tradicionales, como el diálogo entre pares, que 
promueven posturas activas de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

La integralidad de funciones es mutuamente enriquecedora de la docencia 
y la extensión. En parte, el saldo de estas experiencias fueron nuevos diálogos 
con los actores del territorio para evaluar y re-pensar las prácticas extensionis-
tas, pues los desarrollos tecnológicos logrados por los estudiantes durante su 
tarea formativa-investigativa abrieron contextos de nuevas posibilidades. 
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Tal fue el caso del trabajo para la asignatura Prácticas Especiales de la Lic. 
Valiente, que dio inicio a un proyecto de mayor envergadura dentro del PEAS, 
que ahora analiza microbiológicamente los productos elaborados en emprendi-
mientos de la economía social de la región y asesora a los productores para 
garantizar la inocuidad de sus productos. El proyecto se denomina “Economía 
Social y Alimentos, mejoramiento de la Calidad” y ha sido acreditado y financia-
do desde 2015 por la Secretaría de Extensión de la FCEx y por la UNLP. A partir 
de la aprobación de la ordenanza 11284 del Municipio de La Plata (que abor-
daremos más adelante) el proyecto se reformula y presenta a la convocatoria 
PROCODAS 2016 como “Proyecto PUPAS: Mejoramiento de la calidad producti-
va de emprendimientos panaderos en Puente Fierro”.

Es pertinente destacar el grado de compromiso que generan las prácticas 
contextualizadas, atravesadas por los tiempos y las urgencias de la realidad, 
además de la motivación para aprender asociada a “confrontar el imaginario 
del estudiante con la actividad cotidiana del profesional” como refirieron Sch-
neider et al. (2006).

Como contrapunto, encontramos que el aporte de estas experiencias de 
curricularización de la extensión a la formación de profesionales críticos com-
prometidos es limitado. Aún si se institucionalizase la realización de trabajos 
finales de carrera de modo obligatorio en el marco de Programas de Extensión 
– asumiendo que se contara con la decisión política, la infraestructura y el 
capital humano y económico para garantizar las condiciones de realización de 
trabajos finales a todos los estudiantes –, estos espacios curriculares se en-
cuentran hacia el final del recorrido académico. De modo que, no es posible 
lograr la transversalidad necesaria para que dispositivos como éstos tengan 
contundencia en la definición del perfil profesional del egresado de Cs. Exactas. 
Más aún, no todas las carreras de la FCEx cuentan con espacios curriculares 
de trabajo final en su plan de estudios, por lo que no nos sería posible llegar a 
todos nuestros egresados.

El desarrollo de estas tesinas fue el punto de partida para que los progra-
mas de extensión de la FCEx incluyeran tesis de doctorado cuyos objetivos bus-
can responder a necesidades expresadas por organizaciones sociales. En la 
actualidad, dos becarios desarrollamos nuestras tesis de doctorado abordando 
demandas de cooperativas cerveceras artesanales y cooperativas de criadores 
de ganado aviar de la región. Uno de nuestros trabajos consiste en la revalori-
zación de los residuos de la producción cervecera para la alimentación aviar, a 
través del aprovechamiento de levaduras con características probióticas (“Estu-
dio de la aplicación de los subproductos de la industria cervecera artesanal en 
la producción aviar”, Lic. Sofía Sampaolesi). El otro, se enfoca en la obtención 
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y estudio de levaduras nativas para la creación de un banco de levaduras y de 
starters cerveceros que diferencien competitivamente la producción microcer-
vecera local (“Caracterización e identificación de levaduras para la industria 
microcervecera. Estudio del metabolismo y características de interés biotecno-
lógico”. Lic. Simón Mongi). Ambos estudios se desarrollan en simultáneo con 
el proyecto de Extensión “Banco de Levaduras Cerveceras” (acreditado y finan-
ciado desde 2015) y el proyecto “Mejoramiento de la producción aviar en la 
Cooperativa Barrios Productores mediante la aplicación de probióticos” (desde 
2015), a través de los cuales se mantiene el diálogo y realiza la transferencia 
tecnológica con los productores. Otra tesis doctoral se desarrolla en equipo con 
el proyecto “Banco de Germoplasma: fortalecimiento de la agricultura familiar” 
perteneciente al PEAS. Como objetivo de tesis se plantea la recuperación,  iden-
tificación, revalorización y conservación del germoplasma del cordón fruti-hortí-
cola platense (“Análisis y registro de la biodiversidad de la producción hortícola 
platense de la Provincia de Buenos Aires”, Lic. Raúl Amado Cattaneo). 

Nuevamente, la integralidad del trabajo de investigación con las prácticas 
de extensión se plasma en la proyección de tesis y proyectos de investigación 
que nacen de preguntas y demandas traídas por los actores del territorio, que 
suscitan la construcción de respuestas y desarrollos tecnológicos que aporten 
a mejorar las condiciones de trabajo de los productores. La dinámica continúa 
a través del surgimiento de nuevas preguntas de investigación en los contextos 
post-intervención. Este modo de realizar tesis propicia la formación de pos-
grado de futuros investigadores que piensen la Ciencia como herramienta de 
desarrollo social y no como un fin en sí mismo.

Otras experiencias de curricularización de la extensión a nivel de la edu-
cación secundaria han tenido lugar como actividades del proyecto “Banco de 
Germoplasma: fortalecimiento de la agricultura familiar”, en el marco de las 
prácticas pre-universitarias para estudiantes de colegios de la UNLP. Se generó 
una propuesta cuyos objetivos principales fueron reflexionar sobre el rol de la 
Universidad en la Sociedad, convocar a los estudiantes a la Facultad de Cs. 
Exactas desde las actividades y discusiones propias de la extensión, reflexionar 
sobre la labor científica y sus aportes concretos al desarrollo de la comunidad 
y permitir a los estudiantes de nivel secundario un acercamiento a la práctica 
científica (Sampaolesi, Moreiras Clemente y Saenz, 2016; Lynn, Sampaolesi, 
Moreiras Clemente y Saenz, 2016). Los estudiantes de grado y post grado inte-
grantes del proyecto desarrollaron la propuesta pedagógica y son docentes de 
los talleres que re-dictan cada ciclo lectivo junto a un nuevo grupo de alumnos 
del último año del colegio secundario. Esta actividad, que invita a conocer a la 
Facultad y la Universidad a los estudiantes de pre-grado desde la perspectiva 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

de la extensión,  tiene el potencial de constituirse en el inicio del recorrido aca-
démico de futuros universitarios extensionistas.

En nuestra trayectoria como extensionistas que bregan por la curriculariza-
ción de la extensión, hemos reflexionado largamente acerca del gran impacto 
formativo que tienen estas experiencias para quienes las transitan. Sin embar-
go, no dejan de ser experiencias personales, y ese impacto no trascenderá a la 
gran mayoría de los estudiantes a través de este tipo de estrategias. Si nuestra 
intención y compromiso es el de producir un cambio sustancial en el perfil de 
nuestros egresados, debemos llegar a más estudiantes y, fundamentalmente, a 
más docentes. 

A continuación analizaremos un último relato de curricularización, que plas-
ma cómo prácticas propias de un proyecto de extensión son integradas al pro-
grama curricular de una asignatura, y que consideramos puede dar algunas 
respuestas a nuestras interpelaciones…

Curricularización dentro del aula ¿Experiencia superadora?
A partir de la aprobación de la mencionada ordenanza 11284 de la Municipa-
lidad de la Plata para el registro de Pequeñas Unidades Productoras de Ali-
mentos (PUPAS), las producciones familiares pueden obtener su registro de 
funcionamiento tras demostrar el cumplimiento de los requisitos sanitarios es-
tablecidos por la ordenanza a los  auditores de la oficina de Bromatología de la 
Municipalidad. Desde los inicios de la  implementación de la ordenanza fuimos 
convocados a  participar del equipo de auditoría como Programa de Extensión, 
más específicamente en el marco del proyecto “Economía Social y Alimentos, 
mejoramiento de la Calidad”, actividad que tiene continuidad en la actualidad 
desde un espacio más amplio, la Red de Elaboración Segura de Alimentos del 
Consejo Social de la UNLP. 

Esta oportunidad de ejercicio profesional permitió proponer la realización de 
un trabajo práctico para la asignatura Microbiología de Alimentos de la carrera 
de Lic. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. La propuesta de innovación 
curricular planteó la participación de los cursantes de la materia en la prueba 
piloto de auditorías durante noviembre y diciembre de 2015; desde entonces el 
trabajo práctico se incorporó de forma permanente al programa. 

A cada una de las auditorías asisten uno o dos alumnos acompañados de 
los auditores y la docente encargada de los trabajos prácticos. Previamente, 
en el aula, se realizan actividades de análisis de la ordenanza y de la planilla 
de verificación. Además, se coordina que las auditorías con participación de 
estudiantes se realicen hacia el final del curso de Microbiología de Alimentos, 
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garantizando la discusión de los conceptos fundamentales de la asignatura 
previa a la actividad en territorio, de forma de respaldar académicamente y dar 
seguridad al estudiante. Durante la auditoría, los alumnos dialogan con los pro-
ductores, empapándose de la realidad de la economía social de su comunidad, 
y realizan el muestreo del producto que se va a registrar/auditar. Luego, en el 
laboratorio de la Cátedra de Microbiología, estudiantes y docentes efectúan el 
análisis microbiológico de la muestra; los resultados obtenidos son discutidos 
y volcados en un informe que los estudiantes adjuntan a la devolución con las 
recomendaciones necesarias para el productor. 

En 2017, se planea articular el trabajo docente de la cátedra con otro pro-
yecto de extensión, “Kéfir, un alimento probiótico a costo cero”, mediante la 
implementación de un trabajo práctico en que los alumnos visitarán comedores 
y escuelas donde se prepara el alimento, realizarán el muestreo y el análisis 
microbiológico pertinente para evaluar calidad e inocuidad del producto, y el 
trabajo práctico concluirá con la confección del informe, la devolución de los 
resultados y la asesoría particular a cada institución.

Varias de las dimensiones tomadas para el análisis de la curricularización 
pueden recuperarse de esta experiencia. Por un lado, la presencia indispensa-
ble de docentes reflexivos que aborden su tarea desde la convicción de que la 
Universidad, principalmente desde la extensión, pero esencialmente como un 
todo, es una institución por y para la comunidad que la sostiene y debe aportar 
al desarrollo de la misma a través de la formación de profesionales comprome-
tidos y de la generación de conocimiento que responda a sus demandas. Son 
ellos, necesariamente, quienes reconocen los espacios curriculares oportunos 
para la articulación de funciones y saberes y quienes deberán sensibilizar a 
sus pares docentes y a la comunidad universitaria acerca de la pertinencia de 
estas propuestas en la formación de profesionales en la tan mentada excelen-
cia académica.

Y es que este tipo de propuestas habilitan los aprendizajes significativos, 
contextualizados de los que Dewey hace referencia (Dewey, 1997, en Cano Me-
noni y Castro Vilaboa, 2016). La motivación para el aprendizaje, tantas veces 
reclamada por docentes desencantados, surge naturalmente en la pregunta, la 
duda, la necesidad real que desencadenan la actitud investigativa y el interés 
por conocer para resolver. El aprendizaje a través de la práctica reflexiva es una 
vacancia o singularidad en el curriculum (manifestado tanto por estudiantes 
como por docentes) que estimamos puede de ser saldada, en parte, por estra-
tegias de curricularización de la extensión en el espacio áulico.

La extensión como enfoque pedagógico y eje estructurante de las prácticas 
curriculares disputa el conocimiento como construcción del tradicional conoci-
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miento académico, que debe adquirirse y no construirse, y que deja al estudian-
te en un rol pasivo, mero depositario de contenidos. La extensión como articu-
ladora del aula y territorio promueve la generación de preguntas investigativas 
(la demanda) que desencadenan el querer saber, invitando a la autonomía del 
estudiante que elabora conocimientos significativos motivado por la interpela-
ción que hace “el otro” y en diálogo con los otros; este nuevo conocimiento, ge-
nerado sin la intervención de un “docente explicador”, en términos de Rancière 
(2007), es en sí mismo emancipador.

La articulación de la docencia, la extensión y también la investigación en el 
ámbito áulico, entorno legitimado de la enseñanza y el aprendizaje por siglos de 
tradición, jerarquiza a la extensión frente a las funciones más reconocidas de 
la Universidad, y habilita la transversalidad de los enfoques pedagógicos que la 
extensión promueve aplicados a conceptos y contenidos de todo el curriculum. 
Esto es, integralidad.

En consonancia con lo antedicho, la UdelaR afirma que la extensión “Es una 
función que permite orientar líneas de investigación y planes de enseñanza, 
generando compromiso universitario con la sociedad y con la resolución de sus 
problemas. En su dimensión pedagógica constituye una metodología de apren-
dizaje integral y humanizadora” (2009). 

Sólo profesionales formados consistentemente en todo su recorrido aca-
démico en la perspectiva pedagógica de la extensión crítica serán verdaderos 
comprometidos sociales. Y no puede dejar de señalarse – aunque redundemos 
- : es imprescindible el compromiso institucional real para lograr este grado de 
integralidad y curricularización.

Reflexiones
El presente análisis nos ha dotado de perspectivas desde las cuales abonar 
una idea que este equipo de docentes-extensionistas viene elaborando hace 
un tiempo, y que puede sintetizarse en las palabras de los colegas de UdelaR: 
“La incorporación de la extensión crítica en los procesos educativos jaquea los 
procesos estereotipados de las metodologías áulicas e inaugura la posibilidad 
de pensar la formación de universitarios y no solo técnicos formados de modo 
estrictamente disciplinar” (2009).

Tal incorporación de la extensión al currículum universitario ha suscitado 
una variedad de estrategias, que encuentran sus orígenes en la historia y el 
contexto de cada institución y equipo de docentes y extensionistas que le dan 
vida. En particular, hemos podido distinguir en los relatos revisados, que in-
cluyen los propios, dos momentos muy diferentes dentro de las experiencias, 
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con espacios, tiempos, metodologías y actividades bien diferenciadas. Por un 
lado, el momento del aula, anterior a la práctica, asociado a la teoría y a me-
todologías de enseñanza tradicionales. Por el otro, el momento de la práctica 
extensionista en el territorio, que requiere una instancia de reflexión previa que 
permita a los estudiantes visualizar ese encuentro con “el otro” que no es co-
nocido, y que puede generar ciertas ansiedades. Así lo describen Fiorda et al.:

El aula contiene, da seguridad. Proponer un proceso de enseñanza–apren-
dizaje que transciende al espacio áulico genera incertidumbres que atravie-
san tanto a estudiantes como a docentes. Trabajar y construir con incerte-
zas y cambios constantes que implican acuerdos con un “otro” nos generó 
el desafío tener que repensar y redefinir nuestro quehacer, cada encuentro, 
cada clase (2016).

Cano Menoni y Castro Vilaboa recuperan un análisis para el caso de los 
EFI realizado por Humberto Tommasino (2012), que comparte en cierto modo 
nuestra visión, en el que distingue dos grandes modos en los que ocurren los 
procesos de integración-articulación:

a) la “articulación de funciones secuencial o integralidad secuencial no arti-
culada”, y b) la “integralidad articulada o articulación de funciones integra-
das”. En el primer caso, la articulación de funciones se da de acuerdo con la 
separación de las funciones como etapas o momentos diferentes entre sí, 
estando los actores sociales ubicados en el momento de la extensión. En el 
caso de la “integralidad articulada o articulación de funciones integradas”, 
en cambio, la extensión se instituye como la “guía orientadora del acto edu-
cativo” (Tommasino, 2012, en Cano Menoni y Castro Vilaboa, 2016).

A nuestro entender, se identifican en todos los relatos procesos de articula-
ción de funciones secuencial. Encontramos en este tipo de propuestas mucho 
que aprender y recuperar y algunas cosas que reformular. Principalmente, con-
sideramos que las estrategias relatadas limitan en cierto modo la integralidad, 
pues sostienen la individualidad de la docencia y la extensión a través de la 
separación de los momentos y espacios; aula y territorio. Destacamos la armo-
nía de la articulación de que se da cuenta, pero entendemos que aún puede 
hacerse más por la integralidad.

Propuestas curriculares como el trabajo práctico de la asignatura Microbiolo-
gía de Alimentos son pioneras en cuanto a curricularizar la extensión en el aula, 
a través de los tiempos y las actividades del aula, integrando la extensión como 
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eje estructural que da sentido al aprendizaje de contenidos y técnicas propias de 
la disciplina. Sin pretender agotar todas las posibles estrategias –pensamos en 
aquellas que no conocemos y en aquellas que aún no se han elaborado- ni acotar 
la curricularización a este tipo de innovaciones, dirigiremos nuestras próximas 
líneas a dar cuenta de por qué consideramos a ésta una experiencia superadora.

En primer lugar, es preciso reconocer el lugar legitimado del aula como ámbito 
de enseñanza-aprendizaje. Esta construcción de “espacio en el que se aprende” 
está íntimamente arraigada en los estudiantes universitarios y en sus docentes. 
Mientras que traer la extensión al aula puede funcionar como estrategia de jerar-
quización, que equipare la extensión a la docencia, naturalizada y valorada como 
función universitaria esencial; sostener que la extensión ocurre sólo fuera del 
ámbito académico puede fortalecer la idea de que es una función secundaria, 
realizada en momentos ulteriores y subordinada al momento del aula. 

Según el modo en que se planifique la actividad, las estrategias de momen-
tos disociados (procesos de articulación de funciones secuencial) pueden tam-
bién promover nociones de primacía de la teoría, que ocurre en el aula (espacio 
en el que se aprende), respecto de la práctica, que se da en el territorio media-
da por la extensión. Es decir, la fragmentación de los momentos de docencia 
y extensión podría, además, profundizar la falsa dicotomía teoría-práctica, y se 
corre el riesgo allí de perder oportunidades de aprendizaje en la praxis que es-
tas propuestas buscan potenciar. 

En cuanto al aprendizaje en la praxis, observamos que la contextualización 
motivadora de estos procesos que brindan las prácticas en el territorio es máxi-
ma y consideramos no puede ser emulada por las actividades realizadas en el 
aula. Sin embargo, proponemos analizar esta categoría desde otra perspectiva: 
la del enorme enriquecimiento didáctico que puede suscitar la contextualización 
de las actividades del aula, como herramienta que viabilice la construcción de 
saberes. Dicha contextualización puede lograrse en la interacción de cátedras 
y proyectos de extensión que elaboren propuestas de enseñanza integrales. 

Del mismo modo, entendemos que las actividades en el territorio potencian 
como pocas el aprendizaje dialógico no tradicional, y habilitan reflexiones en los 
estudiantes sobre la posibilidad de aprender de formas distintas a las tradicio-
nales, junto a otros que conocen de modo diferente, y de hacerlo en contextos 
que no son los habituales. El trabajo en el aula posiblemente no pueda lograr 
profundidad en tales reflexiones y, ciertamente, carece del contacto con “los 
otros” no académicos que tanto enriquece la experiencia en territorio. 

Por otro lado, es posible, a través de la extensión, traer ciertas dimensiones 
de la ecología de saberes al ambiente áulico. Los relatos de realidad que trae 
la extensión son disparadores para que los estudiantes compartan sus sabe-
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res sociales, populares, artísticos y los pongan en convivencia con los saberes 
científicos. La extensión habilita discusiones acerca de la pluralidad de la cien-
cia hacia dentro de sí misma y hacia fuera, debate la abstracta supremacía del 
saber científico respecto de los otros saberes (de Santos Sousa, 2006). Nos 
acerca a concepciones más integrales del saber.

Tanto las estrategias integrales como las de momentos disociados gestan 
valiosos espacios que permiten abordar debates acerca de la Ciencia como acti-
vidad al servicio del desarrollo social, de la Universidad y su rol en la producción 
de Ciencia y en la formación de profesionales comprometidos y de las ideas 
de profesional y compromiso social que integran el imaginario estudiantil. Mas, 
dispositivos integrales garantizan que las discusiones se den en el aula, que 
formen parte del programa de las asignaturas y que no cristalicen en prácticas 
aisladas y/o no articuladas, dependientes de la voluntad del docente de turno. 
De hecho, los debates áulicos invitan a participar a todos los docentes, invo-
lucrando también a aquellos no familiarizados con la extensión y el territorio.

Este punto es sustancial, en tanto es necesario convocar y sensibilizar a 
todos los docentes respecto de la pertinencia de la integralidad. Muchas veces, 
propuestas de enseñanza-aprendizaje en el territorio quedan naturalmente cir-
cunscriptas al abordaje por parte de docentes que son también extensionistas, 
pues son ellos quienes tienen el vínculo con los actores sociales y quienes 
tienen la capacidad de coordinar esfuerzos para lograr el espacio de docen-
cia en territorio. Sin embargo, debemos ser conscientes de que nuestra tarea 
como extensionistas es también la de llegar a más docentes y estudiantes 
con nuestras propuestas curriculares. En palabras de Rafaghelli (2013) “desde 
su dimensión pedagógica, la extensión tiene la obligación y el compromiso de 
crear las oportunidades para que se consolide institucionalmente la formación 
académica en articulación con las problemáticas sociales”, siendo nosotros, los 
docentes-extensionistas, los protagonistas de ese cambio. A través del aula y de 
las reuniones de cátedra tenemos acceso al diálogo con colegas docentes no 
extensionistas, que no por no estar familiarizados con la extensión serán menos 
proactivos en la implementación. Se trata también de consensuar y construir.

Otra importante cuestión a considerar, es la del necesario diálogo de los 
estudiantes con los actores sociales cuando realizan actividades en territorio. 
La masificación de las actividades de extensión puede descuidar el vínculo con 
los actores sociales, en tanto se prioricen las necesidades pedagógicas de los 
estudiantes por sobre la demanda de la comunidad. Además, no todos los estu-
diantes se sienten preparados, o sencillamente rechazan la idea de convivir con 
situaciones sociales de vulnerabilidad como ámbitos de aprendizaje. Esto podría 
redundar en actitudes que dificulten el diálogo con el otro, limitando la expe-
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riencia pedagógica e incluso habilitando el deterioro del vínculo; acordamos con 
que “debemos ser extremadamente cuidadosos de no propiciar situaciones de 
no escucha o de invasión cultural por parte de estudiantes obligados a realizar 
trabajos en ámbitos que no son objeto de su preocupación y mucho menos de 
compromiso social” (UdelaR, 2010). Consideramos que la planificación cuidada 
de estas actividades puede prevenir tales efectos. Por otro lado, la curricula-
rización en el aula tiene como ventaja no estar expuesta a tales situaciones.

Últimas palabras
De Agunstín Cano Menoni (2014):

En resumen, es posible afirmar que los procesos de extensión, cuando son 
concebidos desde una perspectiva integral, pueden enriquecer y transfor-
mar los procesos educativos universitarios, abriendo a su vez nuevas po-
tencialidades para la investigación. Esto plantea un conjunto de desafíos y 
tensiones que abarcan desde el papel docente, la organización curricular, 
la evaluación de aprendizajes y procesos, la relación teoría-práctica y las 
oportunidades de transformación institucional que brinda la profundización 
del diálogo entre universidad y sociedad. Las estructuras curriculares hege-
mónicas parecieran admitir las propuestas como los efi en tanto opciones 
diferenciadas, mientras no las afecten de modo general. (...) Consideramos 
indispensable estudiar con mayor profundidad las condiciones necesarias 
para que estos ensayos den lugar a transformaciones más profundas en las 
estructuras curriculares y en las formas de enseñar y aprender en la universi-
dad [cursivas añadidas], y así resignificar el potencial pedagógico de la ex-
tensión universitaria, profundizando el compromiso social de la universidad.
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Resumen 
La ponencia da cuenta de una línea de trabajo que se viene desarrollando en 
el marco del Programa Historia y Memoria, dependiente de la Secretaría de 
Extensión Universitaria. En vinculación con las acciones de extensión, docencia 
e investigación que se llevan adelante desde sus inicios, y en relación con la 
política institucional que reseñamos a continuación, en 2010 el Programa His-
toria y Memoria creó un archivo de historia oral con el propósito de constituir 
un acervo testimonial. 

A partir del proceso de normalización iniciado en 1983, la Universidad Na-
cional del Litoral (UNL) replanteó sus metas como institución de enseñanza su-
perior y sus relaciones con la sociedad a través de acciones que se convirtieron 
en antecedentes para el desarrollo de una política de recuperación y preserva-
ción de su propio pasado. Expresada en diferentes creaciones institucionales, 
dicha política se fue orientando a la promoción de acciones para la recupera-
ción de diferentes aspectos de la historia de la universidad. En ese marco, por 
Resolución del Consejo Superior, en el año 2004 se creó el Programa Historia y 
Memoria con el objetivo, entro otros, de impulsar actividades y movilizar recur-
sos para la recuperación y puesta en valor de su patrimonio histórico y docu-
mental mediante la generación de mecanismos, reglamentaciones y espacios 
específicos de trabajo. 

Desde sus inicios, el Programa Historia y Memoria produjo fuentes orales 
sobre movimiento estudiantil y, en el marco de distintos proyectos editoriales, 
se realizaron entrevistas grabadas para satisfacer requerimientos de trabajos 
desarrollados por el programa. A partir de ese antecedente, a mediados de 
2010 se resolvió producir fuentes orales con vistas a la construcción de un 
archivo que cubriera aspectos de la vida político-institucional de la universidad, 
aunque no limitado a ese solo objeto sino que también contemplara los ámbitos 
político, sindical y cultural de la ciudad y la provincia de Santa Fe. La ponencia se 
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centra en el proceso de constitución del archivo de historia oral y se explicitan 
los criterios para la formación de colecciones de entrevistas, el formato de gra-
bación y las tareas de sistematización que posibilitan la consulta de las fuentes 
orales por investigadores de distintas disciplinas de las ciencias sociales.

Palabras clave
Investigación / Testimonio / Pasado / Presente / Archivo
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Introducción 
Esta ponencia se centra en una línea de trabajo que se viene desarrollando 
en el marco del Programa Historia y Memoria, dependiente de la Secretaría de 
Extensión Universitaria. En vinculación con las acciones de extensión, docencia 
e investigación que se llevan adelante desde sus inicios, y en relación con la 
política institucional que reseñamos a continuación, en 2010 el Programa His-
toria y Memoria creó un archivo de historia oral con el propósito de construir un 
acervo testimonial. 

En la Universidad Nacional del Litoral (UNL), durante el rectorado de Pedro 
Martínez se visualizó la importancia de organizar un archivo “(…) para que en 
él pudiera encontrarse, con ordenada precisión, la historia documentada de la 
misma desde su hora inicial. (…) El valor de esta documentación ha de ser apre-
ciado cuando, transcurrido los años, quieran tenerse referencias y antecedentes 
precisos de lo que ya entonces constituirá el pasado de la Universidad”1.

Sin embargo, y a pesar de este impulso inicial, en su trayectoria posterior la 
UNL no estuvo ajena a la combinación de diversos avatares como la discontinui-
dad institucional, la falta de presupuesto, la ausencia de políticas archivísticas, 
la negligencia burocrática o las intervenciones militares que ejercieron una ver-
dadera devastación sobre todo el material documental que consideraron “sub-
versivo”, situación compartida por la mayoría de las instituciones encargadas 
de resguardar acervos documentales (Tarcus, 2005). 

A partir del proceso de normalización iniciado en 1983, la UNL replanteará 
sus metas como institución de enseñanza superior y sus relaciones con la 
sociedad a través de acciones que se convertirían en antecedentes para el de-
sarrollo reciente de una política de recuperación y preservación de las huellas 
de su propio pasado. Expresada en diferentes creaciones institucionales, dicha 
política se fue orientando a la promoción de acciones para la recuperación de 
diferentes aspectos de la historia de la UNL, incluyendo necesariamente la 
identificación, recuperación y protección de materiales, documentos, objetos y 
publicaciones de valor histórico-cultural y patrimonial.

En ese marco, por Resolución del Consejo Superior, en el año 2004 se 
creó el Programa Historia y Memoria con el objetivo, entro otros, de impulsar 
actividades y movilizar recursos para la recuperación y puesta en valor de su 
patrimonio histórico y documental mediante la generación de mecanismos, re-
glamentaciones y espacios específicos de trabajo. Con similares objetivos se 

1) Memoria del año 1927. El documento, publicado bajo el sello de la UNL, describe minuciosa-
mente los documentos que registran la vida institucional y cultural de la institución creada en 
1919. 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

creó el Archivo Histórico de la UNL, en el ámbito de la Dirección de Cultura, con 
la misión de reunir, sistematizar y albergar en condiciones apropiadas y con 
criterios de preservación patrimonial la documentación generada en las activi-
dades de investigación, docencia y extensión (Neil y Bertero, 2007) .

El camino a la construcción del Archivo de Historia Oral 
Desde sus inicios el Programa Historia y Memoria produjo fuentes orales so-
bre movimiento estudiantil y sobre el gobierno provincial de Alto Tessio (1963-
1966). Se realizaron entrevistas grabadas para satisfacer requerimientos de 
trabajos desarrollados en el marco del programa. A partir de ese antecedente y, 
dándole una reorientación a lo que se venía realizando, a mediados de 2010 se 
resolvió producir fuentes orales con vistas a la construcción de un archivo que 
cubriera aspectos de la vida político-institucional de la universidad, aunque no 
limitado a ese solo objeto sino que también contemplara los ámbitos político, 
sindical y cultural de la ciudad y la provincia de Santa Fe2. El punto de partida 
no fue pensar en posibles individuos a entrevistar sino en los ámbitos que de-
bería cubrir el archivo. En relación con esto, se resolvió proyectar colecciones 
de entrevistas que pudieran interesar, en el mediano y en el largo plazo, a inves-
tigadores del campo de las ciencias sociales. 

Entonces, en función de estas primeras decisiones, las entrevistas no fue-
ron pensadas solamente como historias de vida o relatos biográficos (en el sen-

2) La producción de fuentes orales ya no es algo novedoso en la investigación social. Las pri-
meras experiencias remiten al archivo de la Universidad de Columbia, organizado luego de la 
segunda guerra mundial, con el propósito de formar un banco de datos con testimonios de per-
sonalidades políticas. En ese momento la fuente oral era vista como una fuente de información 
fáctica. En 1970, bajo los auspicios de la Universidad de Columbia, Luis A. Romero y Leandro 
Gutiérrez organizaron en el entonces Instituto Di Tella –hoy Universidad Torcuato Di Tella- un 
archivo de historia oral sobre la base de entrevistas a políticos, sindicalistas y empresarios que 
tuvieron actuación pública en la década de 1930 y en los años del primer peronismo. A comien-
zos de la década de 1990 se organizó el Programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires. Otras iniciativas más recientes en la Argentina son los 
archivos dedicados a las memorias de la represión, como Memoria Abierta, archivo oral creado 
en 2001 por un grupo de organismos de derechos humanos. En la misma línea, el archivo oral 
sobre memorias de la represión en Córdoba, que es parte del Archivo Provincial de la Memoria 
de Córdoba. En el marco del Programa de Historia Política del Instituto Gino Germani de la UBA 
se organizó un archivo oral en 2003, dedicado a la producción de testimonios de dirigentes po-
líticos, sindicales, economistas, militares, académicos, dirigentes de organizaciones de la socie-
dad civil y de organizaciones armadas. Desde 2007 se ha vinculado con distintas universidades 
nacionales, entre ellas con la UNL, con el propósito de conformar la Red de Archivos Orales de 
la Argentina Contemporánea. 
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tido de acontecimientos sucesivos asociados a un individuo), aun cuando esto 
siempre estará presente en el discurso del entrevistado. Referenciándonos en 
la perspectiva de Pierre Bourdieu (1997), consideramos que cada entrevista de-
bería dar cuenta de la trayectoria de un agente en un campo determinado –en-
tendido como un espacio dinámico y conflictivo, sometido a transformaciones-, 
de las disposiciones a actuar, de las apuestas realizadas y de las estrategias 
tendientes a posicionarse en el campo o en los campos en los que el entrevis-
tado haya actuado. Justamente preguntarnos por quién testimonia nos remite 
al problema de la relación entre el individuo y la sociedad y, si bien la capacidad 
de recordar y olvidar es singular, no ocurre en individuos aislados, sino inscrip-
tos en relaciones sociales y de poder (Jelin, 2002). Quien ofrece su testimonio 
provee informaciones y valoraciones en las que se entrelazan aspectos perso-
nales, generacionales y grupales con climas de época, formas de sociabilidad, 
relaciones de poder, subjetividades, prácticas y representaciones compartidas.

Consideraciones sobre la producción de fuentes orales y su archivación 
La historia oral puede caracterizarse como una práctica de investigación en 
la que se tematizan las relaciones entre narradores e investigadores, entre 
hechos del pasado y narraciones dialógicas del presente, lo que exige al in-
vestigador abordar tanto la dimensión fáctica como la narrativa, el referente 
y el significante y considerar el espacio que media entre el pasado evocado y 
el presente de la enunciación (Portelli, 2005). Esto se debe a que el carácter 
oral le imprime rasgos peculiares al testimonio y requiere considerar tanto las 
condiciones de producción como las mediaciones que intervienen. Asimismo, 
la producción de fuentes orales pone de manifiesto que el pasado no es una 
entidad objetiva ni consensual sino un ámbito de tensiones y disputas sobre su 
sentido (Jelin, 2002).

Lo anterior se entrelaza con la cuestión de la memoria en el testimonio. 
Dado que el testimonio no restituye el pasado sino que lo reconstruye interpre-
tándolo, las entrevistas posibilitan analizar -en función de las preguntas que se 
plantee el investigador que las utilice- las mediaciones entre el pasado y el pre-
sente, la interrelación entre memorias públicas y memorias privadas, el peso 
del presente en las evaluaciones sobre el pasado, esto es, los cambios opera-
dos en el contexto político, las variaciones en las posiciones de los testigos, 
las presiones sociales que pueden ser más o menos fuertes en el momento de 
producción de la entrevista (Schwarzstein, 2001). Es decir, todo lo que podría 
englobarse bajo el enunciado “contexto de emisión del testimonio”. 
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Como sostiene Elizabeth Jelin (2002), la memoria puede ser una fuente 
crucial porque las tergiversaciones, las negaciones, los olvidos, los despla-
zamientos posibilitan abrir preguntas para la investigación, en función de los 
presupuestos teóricos y metodológicos que se plantee el investigador y en la 
medida que no entienda la fuente oral como una fuente inmediata de verdad ni 
la reduzca a algo que tiene que ser verificado con el contrapunto del documento 
escrito3. En este sentido, A. Portelli (1991) señala que el cruce entre fuentes 
orales y escritas no obedece al interés por verificar el testimonio sino a la im-
portancia de interpretarlo en su complejidad. 

La entrevista no sólo instituye los relatos de un sujeto, también supone la 
presencia del entrevistador, quien está presente de distintas maneras en el testi-
monio: le imprime determinado carácter a las preguntas e interviene en el relato 
del entrevistado. La relación entre los interlocutores se establece desde el mo-
mento en que los entrevistados son seleccionados de acuerdo con determinados 
criterios e intereses y, casi siempre, el control del discurso permanece en manos 
del entrevistador. Como advierte Pierre Bourdieu (1999), la entrevista de investi-
gación se distingue de la mayoría de los intercambios corrientes por el hecho de 
que se le atribuyen fines de puro conocimiento. Más allá de lo que se haga con 
ella, es una relación social que genera efectos sobre los resultados obtenidos. 

En la perspectiva de François Hartog (2001), el siglo XX reintrodujo los testi-
gos como presencia, como voz y como memoria viva. Los archivos orales cons-
tituyen repositorios con potencialidad analítica para el estudio de la historia 
reciente y, en lo que respecta a la construcción de las memorias, las operacio-
nes de selectividad y las interpretaciones cambiantes acerca del pasado. Paul 
Ricoeur (2008) señala que la archivación dentro de instituciones determinadas 
cambia el estatuto del testimonio hablado y constituye la primera mutación 
historiadora de la memoria viva sometida a examen. En este sentido, desde el 

3) Desde un presupuesto realista, en los inicios de la historia oral se buscaba extraer infor-
maciones acerca de las acciones de los individuos. Sin entrar en detalle -y omitiendo las dis-
cusiones sobre la confiabilidad del testimonio que suscitó en sus comienzos la práctica de la 
historia oral- entre los años setenta y ochenta, en Europa occidental se asistió a una expansión 
de esta práctica de investigación con una presencia cada vez mayor de abordajes sociológicos, 
antropológicos y discursivos. Investigadores como Portelli, Moss, Samuel, Lummis, Passerini, 
Grele y Schwarzstein se propusieron superar las aproximaciones ingenuas a la fuente oral –en 
el sentido de entenderla como algo transparente que restituye el pasado- y las limitaciones de 
una concepción historicista que consideraba a la fuente oral como un producto poco confiable. 
Sus trabajos indagan el potencial de las fuentes orales al argumentar que no se trata de un 
simple registro de los hechos del pasado y que su valor no se agota en la posibilidad de cubrir 
los vacíos dejados por otro tipo de documentos.
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mismo momento en que se piensa la organización de un archivo oral se está 
operando una intervención y una selección; se establecen criterios tanto para 
determinar la representatividad de los testimonios como para construir una red 
discursiva en la que se inscriban esos testimonios (Pérez, Raiter y Zullo, 1999).

Los planteos precedentes posibilitan pensar la fuente oral como una cons-
trucción posibilitada por la relación entre un investigador y un entrevistado (se-
leccionado por el primero), quienes por medio de un diálogo pautado (no espon-
táneo) revisan, a veces fragmentariamente, aspectos significativos del pasado 
sobre el cual el entrevistado se presenta como testigo. En este sentido es que 
Leonor Arfuch (1995, 2002) define a la entrevista como “invención dialógica”. 
Ese producto, que es la entrevista, en la medida que lo pensemos como parte 
de un archivo, pasará a integrar una colección conforme criterios establecidos 
desde un lugar institucional. 

La preservación de las fuentes orales constituye hoy un motivo de preocu-
pación dado que, en muchos casos, su uso se restringe al que puede darle el 
investigador que las ha creado en el marco de una investigación particular. En 
este sentido, y como ha señalado Dora Schwarzstein (2002), la importancia de 
desarrollar colecciones temáticas en lugar de testimonios aislados y establecer 
criterios técnicos y prácticos para facilitar su perdurabilidad, conservación, cla-
sificación y accesibilidad es una tarea imprescindible en el marco de un campo 
que en las últimas décadas ha adquirido una notable expansión. 

Desde los comienzos de la organización del archivo hemos desarrollado una 
forma de trabajo que sintetizamos a continuación. Una vez que tomamos con-
tacto con el potencial entrevistado y, en función de los desafíos que nos plantea 
la entrevista, en algunos casos solicitamos la colaboración de colegas de la uni-
versidad. Una vez que el entrevistado accede, la entrevista se filma en formato 
Full HD. La entrevista original se guarda y se hace una copia para la consulta. 
Se firma un documento con el entrevistado, en virtud del cual la entrevista es 
cedida al archivo para la consulta pública. 

Dado que los testimonios pueden contener informaciones sensibles, se deter-
minan criterios para proteger la privacidad y, en caso que el entrevistado lo solici-
te, se establecen límites para la consulta. Se firma un protocolo entre el archivo y 
cada entrevistado, en el que constan las pautas -acceso sin restricciones, fijación 
de un período de guarda antes de ponerlo a la consulta pública, determinación 
que ciertos tramos no se den a conocer, entre otros. El documento original queda 
en poder del archivo y al entrevistado se le entrega una copia. Por su parte, quien 
realice una consulta debe completar un protocolo de uso en el que constan sus 
datos personales, la institución de pertenencia y los fines de la consulta.
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Las colecciones del Archivo de Historia Oral
El archivo se organiza sobre la base de áreas temáticas a partir de las cuales 
se conforman colecciones y series de fuentes orales. Se entiende por serie 
un conjunto de entrevistas más o menos homogéneas (en función del tema, 
período, etc.). Un conjunto de series conforma una colección. Por ejemplo, la 
colección de fuentes sobre la UNL está integrada por distintas series; lo mismo 
cabe decir de la colección sobre el campo político. Las entrevistas se realizan a 
partir de un cuestionario semiestructurado, de modo que los testimonios sobre 
una misma temática tengan un formato similar. A continuación se explicita la 
conformación de las colecciones.

1- Colección Universidad Nacional del Litoral: para organizar esta colección 
identificamos cuatro segmentos temporales, a saber, los “sesenta”, entre la 
caída del peronismo y el golpe de Onganía en 1966, los “setenta”, desde ese 
acontecimiento hasta el cierre autoritario de 1976 (Suasnábar, 2004), los años 
de la última dictadura militar (1976-1983) y la etapa de la normalización en las 
universidades nacionales, desde la transición democrática iniciada a fines de 
1983. La colección contiene hasta el momento tres series, que se detallan a 
continuación. 

a- Serie Gobierno de la Universidad: contiene entrevistas a rectores y otros 
funcionarios de la UNL. Sin descuidar las orientaciones de la política acadé-
mica, las entrevistas exploran la relación particular de la UNL con el contexto 
político nacional y las tensiones al interior de la institución. 

b- Serie Movimiento estudiantil: esta serie busca reconstruir una red dis-
cursiva que dé cuenta de las distintas orientaciones de la política estudiantil 
universitaria desde mediados de los años sesenta, haciendo foco en la trayec-
toria del reformismo y en sus variadas experiencias, ligadas al radicalismo y a 
la izquierda. El propósito consiste en conformar un corpus representativo de la 
pluralidad de memorias. 

c- Serie Instituto de Cinematografía: se aboca a la producción de testimonios 
sobre dicho instituto, creado en 1956 bajo el impulso de Fernando Birri4 y de 
Ángela Romera Vera, directora del Instituto Social de la UNL. Desde la creación 
hasta su cierre definitivo en 1976, el Instituto desarrolló una tarea formativa y 
de extensión a la comunidad y estuvo atravesado por el debate estético-político 
que se desarrolló entre fines de los años sesenta y principios de los setenta 
(Sarlo, 1998). Las entrevistas que componen esta serie se centran en el derro-

4) Entre sus películas más conocidas pueden citarse Tire dié  (1958) y Los inundados (1961), 
realizadas ambas en el marco del Instituto de Cinematografía. 
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tero del Instituto de Cinematografía y dan cuenta de las relaciones cambiantes 
y no exentas de conflicto entre la universidad y el contexto político-intelectual 
(Neil y otros, 2007). 

Dentro de esta colección está previsto construir una serie dedicada a los 
grupos académicos, esto es, orientada a indagar los rasgos y características 
del clima intelectual universitario atravesado por las orientaciones de la polí-
ticas académicas y la formación de grupos ligados a la institucionalización de 
disciplinas y a la creación de institutos de investigación; también la formación 
de grupos afines a la política universitaria durante los períodos autoritarios, en 
particular durante la última dictadura militar.

2- Colección Campo Político: esta colección busca indagar los variados as-
pectos del campo político provincial a partir de entrevistas a protagonistas del 
sistema político de la segunda mitad del siglo XX y a quienes hayan desarrolla-
do acciones en la esfera pública vinculadas a los derechos humanos durante 
la última dictadura militar. Asimismo, dadas las particulares características del 
ámbito local, una serie se aboca a indagar las relaciones entre política y reli-
gión a partir de la segunda mitad del siglo XX. La colección está compuesta por 
cuatro series. 

a- Serie Partidos y Gobierno: la transición democrática iniciada en 1983 ha-
bilita la oportunidad de edificar un poder legítimo y estable. A partir de 1989, 
tras el telón de fondo de la democracia se instalará una práctica de gobierno 
ubicada en una zona ambigua, entre los imperativos de la política y la vigencia 
del Estado de derecho, que puede entenderse como decisionismo democrático 
(Quiroga, 2006). 

Esta serie está abocada a construir un corpus de fuentes sobre el campo 
de la política provincial en las últimas décadas. Si bien para darle inicio se fija 
como límite temporal 1982, ello no es obstáculo para tratar también a la etapa 
previa ya que muchos testigos iniciaron sus trayectorias políticas a comienzos 
de los años cincuenta. Se entrevista a políticos de los dos partidos mayorita-
rios (Unión Cívica Radical y Partido Justicialista) y se indagan sus vínculos a 
nivel local y nacional, las estrategias (por dentro y por fuera de cada partido) a 
nivel local, sus trayectorias durante la última dictadura militar, la formación de 
la Multipartidaria, la inserción de dirigentes santafesinos en el Movimiento de 
Renovación y Cambio y en la Junta Coordinadora Nacional de la UCR, el derro-
tero de la renovación peronista y la emergencia del menemismo en la provincia 
de Santa Fe. 

En un comienzo las entrevistas se concentraron preferentemente en los 
dos partidos mayoritarios, y a medida que el archivo se fue consolidando se 
entrevistó a dirigentes del Partido Demócrata Progresista (PDP), del Movimien-
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to de Integración y Desarrollo (MID), del Partido Socialista (PS) y del Partido 
Comunista (PC). Se entrevistó a los gobernadores que se sucedieron desde 
1983, siendo infructuosos los intentos en los casos de Carlos Reutemann y 
Jorge Obeid. Esta serie también incluye entrevistas a ex ministros, legisladores 
nacionales y provinciales, sobre todo a quienes ocuparon lugares relevantes en 
los distintos gobiernos provinciales (por ejemplo, quienes se desempeñaron en 
distintos gobiernos como ministros u otros cargos de importancia) y hayan sido 
claves en las construcciones de poder de los gobernadores. Asimismo se rea-
lizan entrevistas a militantes de base para indagar las relaciones construidas 
entre éstos y los dirigentes partidarios, la militancia barrial y las modalidades 
de reclutamiento de militantes en los distintos partidos. 

b- Serie Constitución del peronismo en la ciudad de Santa Fe (1943-1946): 
en su etapa formativa, el peronismo santafesino se conformó a partir de las 
tradiciones nacionalista, radical y católica (Macor, 2003). Constituida por 28 
entrevistas producidas en el marco de una investigación realizada en la UNL en 
la segunda mitad de la década del noventa y donadas a nuestro archivo, esta 
serie contiene testimonios de intelectuales, funcionarios provinciales, estudian-
tes universitarios, profesionales y dirigentes sindicales que formaron parte del 
proceso de formación del peronismo. Las entrevistas recogen testimonios de 
quienes adhirieron al nuevo movimiento político y de quienes se constituyeron 
como opositores al mismo. 

c- Serie Política y Religión: dado que el Movimiento de Sacerdotes para el 
Tercer Mundo (1967-1976) –organización nacida en el universo católico trans-
formado por la renovación posconciliar (Touris, 2005)- tuvo un desarrollo consi-
derable en la ciudad de Santa Fe, se conformó una serie sobre el rol jugado por 
los católicos en el proceso de radicalización política. A partir de los testimonios 
de sacerdotes y laicos es posible reconstruir la red de relaciones entre diversas 
instituciones de la Iglesia católica. Las entrevistas atienden especialmente a la 
circulación de ideas y a la convergencia de laicos y sacerdotes en espacios de 
sociabilidad diversos como el seminario, las Universidad Católica de Santa Fe, 
los colegios, las parroquias y los barrios populares. Otras dimensiones que se 
tienen en cuenta son las relaciones entre catolicismo, peronismo y marxismo y 
la opción por la lucha armada. 

d- Serie Derechos Humanos: a partir de los años ochenta se ha venido confi-
gurando un nuevo campo de análisis en las ciencias sociales latinoamericanas, 
centrado en los derechos humanos y en las memorias de la represión y de la 
violencia política (Jelin, 2004). El trabajo con testimonios orales es una de las 
vías para el estudio de la conformación de las memorias sociales, tanto a nivel 
nacional como en los ámbitos locales en los que el movimiento de derechos 
humanos tuvo desarrollo.
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En las ciudades de Santa Fe y Rosario el movimiento de derechos humanos 
comenzó a configurarse durante los primeros años de la última dictadura mili-
tar. La serie se organiza a partir de los testimonios de quienes fueron fundado-
res y referentes de las principales organizaciones de la ciudad: Familiares de 
Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas (1977), Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos (1980/1981), Movimiento Ecuménico por los Dere-
chos Humanos (1980/1981) y Madres de Plaza de Mayo (en una primera etapa 
sus referentes estuvieron integradas a Familiares, por lo que la agrupación se 
constituyó definitivamente en 1987). Ya en la etapa constitucional iniciada a 
fines de 1983, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas llevó 
a cabo la tarea de recolección de testimonios de las víctimas de la represión 
ilegal durante la última dictadura militar. En la provincia de Santa Fe funcionaron 
la Delegación Zona Sur, con sede en Rosario, y la Subdelegación Zona Norte, 
con sede en Santa Fe.

3- Colección Campo Cultural: dada la amplitud de lo que suele entenderse 
por cultura, nos basamos en Oscar Terán (1991), para quien los años que 
median entre 1956 y 1966 son los de la constitución de una serie de núcleos 
ideológicos en el campo cultural argentino, altamente sensibles a los aconteci-
mientos políticos. En referencia a los cambios en la vida cultural de la ciudad 
de Buenos Aires durante la década del sesenta, Luis Alberto Romero (1994) 
identifica las vanguardias artísticas, que tendrán su centro de expresión en el 
Instituto Di Tella, y la universidad como el principal foco de la renovación, luego 
de la caída del peronismo. Para esos mismos años, Beatriz Sarlo (1998) seña-
la los conflictos entre vanguardistas, por un lado, y partidarios del realismo y 
del arte comprometido, por el otro. Para la constitución de una colección sobre 
esta temática, ajustada al espacio local, se planteó la necesidad de producir 
fuentes orales a partir de las cuales pudiera reconstruirse un mapa de la activi-
dad cultural en la ciudad de Santa Fe para contribuir, de este modo, al desarro-
llo de investigaciones sobre el campo cultural en la segunda mitad del siglo XX.  

Siguiendo los planteos críticos de Raymond Williams (1994) en relación con 
las investigaciones en sociología de la cultura, las entrevistas no se piensan 
desde una visión sustancialista del mundo cultural –como la idea del “artista y 
su público” o la “biografía del artista o el intelectual”-, sino que apuntan a que 
el diálogo entre entrevistador y entrevistado pueda dar cuenta de lo siguiente: 
prácticas culturales, instituciones a través de las cuales se desarrollaba la 
producción cultural (el lugar que le cupo a la UNL), formaciones culturales (los 
modos en que los productores culturales fueron organizados o se organizaron 
a sí mismos), las relaciones de los productores con el mercado cultural y con 
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los entes gubernamentales, las formas de circulación de los productores y las 
obras, las relaciones con otros centros de producción cultural (Buenos Aires, 
Rosario, Paraná, Córdoba). Se conforma así una colección integrada por testi-
monios que provienen de distintos subcampos de la cultura: periodismo, edi-
ción, teatro, cine, música, crítica cultural. 

4- Colección Poder Judicial: esta colección está en sus inicios y tiene por 
objeto de la realización de entrevistas a funcionarios del Poder Judicial de la 
provincia de Santa Fe, ya sea fiscales, jueces y ministros de la Corte Suprema 
de Justicia provincial.

5- Colección Economía y Sociedad: esta colección es la última que hemos 
iniciado y se aboca a la producción de fuentes orales sobre organizaciones 
corporativas. Está integrada por dos series -Organizaciones Empresariales y 
Organizaciones Sindicales- de las que hasta el momento sólo se pudo avanzar 
en la constitución de la segunda. Al respecto podemos mencionar entrevistas a 
dirigentes del magisterio, de sindicatos de trabajadores estatales (ATE y UPCN) 
y del sindicato de la Sanidad, todos ellos de la ciudad de Santa Fe, y de la Unión 
Obrera Metalúrgica (UOM) de la ciudad de Villa Constitución. 

Consideraciones finales 
Hasta el momento el archivo cuenta con cien entrevistas y está previsto se-
guir incrementándolo. En este sentido, el proceso de construcción no tiene un 
punto de llegada. Este rasgo que es constitutivo de todo archivo hace que, en 
nuestro caso, el Archivo de Historia Oral esté en permanente revisión y configu-
ración, ya sea por nuestra propia acción como por la de quienes lo consultan. 
Decimos esto pensando que si bien una entrevista forma parte de una serie 
determinada, puede tener conexiones e intersecciones con una entrevista de 
otra serie (por caso, entre las entrevistas de política y sindicalismo y entre las 
de universidad y cultura). Esta característica obedece tanto al contenido mismo 
de las entrevistas como al uso que de las mismas hacen los investigadores, en 
función de sus perspectivas teórico-metodológicas. 

Como sabemos, el documento histórico siempre está abierto a la interpre-
tación, lo que vale también para el testimonio oral. Tal vez uno de los aspectos 
más desafiantes e interesantes de la construcción de fuentes orales radica en 
que se pone de manifiesto que el pasado no es una entidad objetiva ni con-
sensual sino un ámbito de tensiones y disputas sobre su sentido. La trama de 
relaciones, desde el presente hacia el pasado, queda como un problema abier-
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to hacia el porvenir. Podemos saber lo que los testimonios significan hoy para 
nosotros, pero no podemos anticipar lo que significarán en el futuro. Justamen-
te, ese carácter abierto e inestable del testimonio nos impone la necesidad de 
preservar esa producción y crear las mejores condiciones para que llegue en el 
futuro a otros destinatarios que no seremos nosotros. 
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Resumen
La intención de promover la participación de toda la comunidad universitaria, 
fundamentalmente de estudiantes de nuestra universidad en dispositivos insti-
tucionales existentes, plantea desafíos importantes para la gestión académica. 

La decisión de ampliar y enriquecer el concepto de prácticas voluntarias y 
solidarias, incorporando la dimensión educativa y pedagógica que ellas encie-
rran, ha marcado diferencias con concepciones más tradicionales del volunta-
riado que también tienen vigencia.

Este artículo se propone recuperar la experiencia de más de una década 
del Programa del Voluntariado en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), así 
como hacer explícitos los fundamentos de su creación, el andamiaje normativo, 
las perspectivas teóricas donde se sustenta y los dispositivos de gestión desa-
rrollados para llevar adelante esta política universitaria.
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Voluntariado / Institucionalización / Educación experiencial aprendizaje /
Solidaridad
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A modo de introducción
El recorrido realizado desde la creación del Programa del Voluntariado Univer-
sitario permite poner en evidencia la contribución importante realizada para el 
fortalecimiento del entramado de las tres funciones sustanciales de la univer-
sidad: docencia, investigación y extensión.

La creación de este Programa tiene como antecedente el trágico suceso de 
las inundaciones en el año 2003 en la ciudad de Santa Fe, cuando el río Salado 
avanzó sobre el entramado urbano, cubrió viviendas, espacios verdes, centros 
recreativos y hasta hospitales, lo que alteró de manera dramática la vida coti-
diana de miles de santafesinos. Ante esta situación, la población no afectada 
en general y la comunidad universitaria en particular reaccionaron de manera 
solidaria ofreciendo su colaboración. Para ello fue necesaria la planificación de 
acciones por parte de la UNL y la Federación Universitaria del Litoral —FUL—. 
Desde donde se organizaron tales acciones vinculadas a ordenar tanto la parti-
cipación de estudiantes como del resto de la comunidad universitaria.

La experiencia vivida en esos meses no quedó en el anecdotario sino que 
sirvió para demostrar la capacidad de organización de una fuerza voluntaria que 
reunió, sin diferencias, a autoridades, personal docente, no docente, gradua-
dos, estudiantes y ciudadanos. Fue el puntapié inicial para que se sustancie 
la Resolución del CS nº 76 del año 2004 que reconoce la figura del voluntario 
y crea el Programa del Voluntariado Universitario. El Programa plantea como 
objetivo central la promoción de la participación responsable y solidaria de la 
comunidad académica en articulación con la sociedad civil en pos de abordar 
necesidades y problemáticas sociales. En este marco, la Universidad interviene 
a través de proyectos y programas de extensión diseñados para actuar en el 
marco de un proceso dialógico de generación y apropiación de conocimientos. 
A partir de ese momento, la extensión y el voluntariado comienzan a manifes-
tarse en la vida de la comunidad universitaria, fundamentalmente en el estu-
diantado iniciando una etapa de participación institucionalizada en Proyectos 
y Programas de Extensión, en consonancia con los objetivos planteados por la 
mencionada normativa.

Dando cuenta de esta convicción, en el año 2007, un grupo de consejeros 
estudiantiles, movilizados por el interés de instaurar condiciones institucionales 
que favorezcan la incorporación de las prácticas de extensión a las propuestas 
curriculares de las carreras de la UNL, presentó un proyecto que se materializó 
en la Resolución CS nº 274, que plantea como objetivo profundizar alternativas 
de formación de profesionales sólidos y fundamentalmente comprometidos con 
la sociedad. Entre sus principales expresiones resaltamos: 
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“La participación de alumnos en las prácticas de extensión los pone en 
contacto con una realidad que los coloca en situación de asumir una visión 
solidaria del conocimiento que fueron construyendo en la Universidad y que 
les implica abordajes de tipo profesional. Estas experiencias significan la 
asunción de una perspectiva preocupada por la formación de profesionales 
críticos, conscientes de su compromiso social en el ejercicio profesional y 
requiere de una visión pedagógica que aborde la práctica y favorezca pro-
cesos de reflexión sobre las vivencias reconstruidas sistemática y concep-
tualmente, con el objeto de someterlas a niveles crecientes de teorización”.

Sin dudas, estas vivencias aportan a la formación integral de sujetos res-
ponsables, con conciencia ética y solidaria, crítica y reflexiva, capaces de mejo-
rar la calidad de vida de la comunidad 

1. Reflexiones sobre el valor pedagógico, educativo y solidario 
del voluntariado
El aula no parece un lugar apropiado para considerar los sentimientos, ni las 
experiencias personales, ni los intercambios intersubjetivos de quienes traba-
jan en ella. Se olvida, como dice Morin, que “existe un conocimiento que es 
comprehensivo y que se funda sobre la comunicación, la empatía, incluso la 
simpatía intersubjetiva” (2000:122–123). 

Nos interesa reflexionar sobre esta concepción, que consideramos está es-
trechamente vinculada con las prácticas de educación experiencial. Hoy, en di-
versos ámbitos universitarios, hablamos de la importancia de la incorporación 
de este tipo de educación como una estrategia de aprendizaje que aporta tanto 
a la formación del estudiantado como a la docencia. Es oportuno, entonces, 
preguntarnos y reflexionar sobre el valor pedagógico de la inclusión de la educa-
ción experiencial en la universidad. En este sentido, Camilloni sostiene: 

“La educación experiencial es una estrategia de enseñanza con enfoque ho-
lístico, que está destinada a relacionar el aprendizaje académico con la vida 
real. Con ese fin, propone al alumno realizar actividades en las que a partir 
de esa conexión con la práctica, ponga a prueba, en situación auténtica, es 
decir, de la vida real, las habilidades y conocimientos teóricos que posee, 
evalúe sus consecuencias, enriquezca esos conocimientos y habilidades 
identifique nuevos problemas. Cuando el aprendizaje es experiencial, quien 
aprende lo hace en las condiciones sociales de la utilización auténtica de 
los conocimientos. (…) Para que un programa de educación experiencial, en 
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sus variadas formas pueda configurarse de manera adecuada, la universi-
dad, debe crear condiciones que permita una rápida toma de decisiones en 
cuanto a la apertura y cierre de actividades, es preciso que establezca re-
des de relaciones con instituciones ‘socias’, que faciliten la rápida adapta-
ción de estudiantes y tutores. David Kolb es un referente fundamental para 
comprender los alcances del concepto de educación experiencial. Entre las 
diversas modalidades de la educación experiencial, se encuentra el aprendi-
zaje–servicio que es una estrategia de enseñanza en la que los estudiantes 
aplican sus habilidades y conocimientos académicos y profesionales espe-
cíficos para satisfacer necesidades reales en respuesta a requerimientos 
explícitos de la comunidad. Además de servir a la formación profesional, el 
aprendizaje–servicio contribuye a la educación para la ciudadanía y la forma-
ción ética de los estudiantes. (…) el aprendizaje–servicio pone el acento en 
los dos términos que constituyen esta expresión, el aprendizaje y el servicio, 
y no sólo en uno de ellos como sería la práctica profesional que se centra 
en el aprendizaje”. (2001:78) 

Una manera de graficar los alcances del aprendizaje–servicios y diferenciar-
los de otras acciones educativas desarrolladas en un contexto comunitario, 
son los “cuadrantes” (ver Cuadro 1). Estos “cuadrantes del aprendizaje–ser-
vicio” fueron desarrollados originalmente por especialistas de la Universidad 
de Stanford. El esquema tradicional de los cuadrantes comenzó aplicándose a 
instituciones educativas, y es el siguiente: 

Podemos observar que el eje vertical nos habla de la menor o mayor calidad 
del servicio solidario que se presta a la comunidad y el eje horizontal indica la 
menor o mayor integración del aprendizaje sistemático o disciplinar al servicio 
que se desarrolla. En función de estos cuadrantes, en la mitad inferior ubicamos 
a los proyectos con menor calidad de servicio o de aprendizaje sistemático.
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En nuestro caso, en estos últimos años se ha venido instalando la necesi-
dad de valorizar y enriquecer estas prácticas solidarias promovidas desde el 
programa de voluntariado, en las que participan cientos de estudiantes de di-
versas carreras, donde no solo se pone en juego el “servicio” sino la dimensión 
pedagógica y educativa de esta participación. Los programas y proyectos de ex-
tensión se constituyen en espacios privilegiados que ofrecen diversos campos 
de conocimiento para que estudiantes y otros miembros de la comunidad uni-
versitaria realicen prácticas voluntarias, constituyéndose en opciones éticas, 
humanísticas, que sin dudas tendrán efectos en la formación profesional. El 
encuentro fuera del aula entre profesores/as y alumnos/as, en espacios abier-
tos, en escenarios reales a partir de la experiencia vivida, da lugar al encuentro 
con lo personal y lo intersubjetivo. Aquí, la confianza y el respeto se hacen pre-
sentes y favorecen el desarrollo de actitudes y valores en la formación de ciu-
dadanos y ciudadanas responsables, capaces de contribuir al mejoramiento de 
la calidad vida de la comunidad. La incorporación de voluntarios no solo apela 
a una conciencia ética y solidaria sino también a que haya reflexiones críticas 
sobre las problemáticas sociales.

2. Institucionalización e implementación del voluntariado como una práctica 
educativa y solidaria en la UNL
Habiéndose explicitado los fundamentos del punto anterior, es posible indicar 
que en los últimos años, en varias oportunidades la denominación de “volun-
tariado” ha generado discusiones sobre la pertinencia del término. Si acudi-
mos a la Real Academia Española se define como el “conjunto de personas 
que se ofrecen voluntariamente a realizar algo”. El término “voluntariado” es 
el más utilizado internacionalmente a la hora de referirse a personas que rea-
lizan actividades en forma voluntaria, no obligatoria, donde se supone que no 
existen demasiadas regulaciones ni exigencias, justamente por este carácter 
de “voluntario”. Podríamos interpretar que esta condición de ser voluntario co-
rre el riesgo de agotarse, extinguirse, y nos hizo repensar ese concepto que 
es universalmente utilizado para identificar personas que realizan tareas so-
lidarias, sacrificadas, intencionales, sin exigencias de recompensas econó-
micas, para agregarle nuevos valores. De allí que este concepto fue enrique-
ciéndose con matices que hacen a la jerarquización del voluntario/a como tal, 
otorgándole una impronta reformista desde una faz subjetiva. En tal sentido, 
conceptualizar al voluntariado desde la perspectiva de la extensión univer-
sitaria  implica ir más allá de la simple voluntad manifestada en actividades 
nobles y solidarias. El reformismo supone que la Universidad debe promover su 
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función social desarrollando la extensión. No es voluntarismo el que moviliza 
a  la formación, transferencia y transformación del conocimiento científico en 
un proceso de interacción con el medio que la circunda, sino la convicción, la 
voluntad entendida como el carácter, el arrojo, el compromiso que identifican 
el “deber ser” de la Universidad Reformista. Para que ello ocurra se requieren 
políticas institucionales que apunten a la realización de prácticas y experiencias 
educativas, que se asienten en principios que apuesten al desarrollo integral 
de los profesionales. Así lo demuestra la UNL al reafirmar este principio en los 
documentos institucionales y en la Resolución del CS nº 76/04, quepromueve 
la participación responsable y solidaria de la comunidad universitaria en articu-
lación con los distintos espacios de la sociedad civil en el desarrollo de los Pro-
yectos de Extensión y las Acciones de Extensión al Territorio. Esta participación 
se sostiene en la convicción de que el buen profesional no es aquel que sólo 
domina su campo de conocimiento, sino precisamente el que además tiene 
una actitud solidaria ante lo social, desde una mirada ética que reconozca otras 
realidades que afectan a grandes franjas de la población. Se trata de brindar 
espacios donde pueda ponerse a prueba en situación auténtica, las habilida-
des y conocimientos teóricos aprendidos en las aulas. 

Estos conceptos han sido reafirmados últimamente en documentos institu-
cionales aprobados, como: el nuevo estatuto —2012— y el Plan de Desarrollo 
institucional —2010–2019—, donde se observa una clara preponderancia de 
lo social en la visión de la Universidad sobre qué es el conocimiento, el aprendi-
zaje y la enseñanza. Se intenta así problematizar la idea del conocimiento vincu-
lado únicamente a lo intelectual y se enfatiza el conocimiento como un proceso 
en el que intervienen la inteligencia, el deseo, el cuerpo, los modos en que se 
interactúa con otros, donde lo afectivo, lo emocional, la empatía encuentran un 
lugar fundamental en la acción y recuperan las teorías de Dewey, que estable-
cían esta conexión orgánica entre educación y experiencia personal. Camilloni 
nos plantea que cuando el aspecto cognitivo se integra al afectivo y da lugar a 
la acción, entonces se puede hablar de “aprendizaje experiencial”. 

En este orden de ideas, la sanción del Código de Ética aprobado por Reso-
lución CS nº 168 del año 2004, junto a la resolución de creación del Programa 
Voluntariado Universitario, abrió la posibilidad de que tanto docentes como es-
tudiantes, graduados y no docentes participen de modo programático y orgánico 
en los distintos proyectos de extensión y otras acciones en materia de extensión 
social. En el Programa surge un plexo normativo que contempla “deberes del 
voluntariado hacia los beneficiarios”, “deberes del voluntario hacia la/s orga-
nización/es convocantes”, “deberes del voluntario hacia los otros voluntarios”, 
“deberes del voluntario hacia la sociedad” y “derechos de los voluntarios”.
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En la actualidad, el voluntariado universitario forma parte del Sistema In-
tegrado de Programas y Proyectos de Extensión1como dispositivo de gestión 
transversal para la realización de acciones de extensión regulares y sistemáti-
cas que se vehiculizan en el centro–norte de la provincia de Santa Fe. Desde 
su implementación a la fecha se han ido diseñando diferentes instancias que 
responden a necesidades formales, administrativas y pedagógicas, que permi-
ten fortalecer la institucionalización de esta práctica voluntaria, acentuando su 
carácter solidario y su potencial educativo. Desde la coordinación del Programa 
se diseñaron diversos dispositivos de gestión que se traducen en actos admi-
nistrativos para dar marco formal a la propuesta de participación. Incorporarse 
como voluntario en un programa o proyectos de extensión implica para todos 
los involucrados asumir un compromiso, que se traduce en cumplir exigencias, 
requisitos y pautas establecidas con anticipación y que son condición indispen-
sable para el reconocimiento y certificación final, como son: fichas de inscrip-
ción, acta acuerdo, informes de evaluación y autoevaluación, entre otras. Cada 
uno de estos instrumentos fue diseñado en pos de recuperar las experiencias 
con la mayor cantidad y calidad de información. 

La participación del estudiantadorequiere por parte de los docentes de una 
minuciosa planificación con tareas pensadas para el logro de los objetivos plan-
teados, que permita a quienes se desempeñan como voluntarios/as múltiples 
experiencias de aprendizaje así como aproximaciones y valoraciones sobre su 
desempeño en el proyecto o programa de referencia. En cuanto a la evaluación 
de la experiencia, desde la coordinación del Programa se solicita la confección-
de informes por parte de los voluntarios planteados de acuerdo con la duración 
de la propuesta y que tienen por objetivo registrar las vivencias y aprendizajes 
en sus diferentes dimensiones: técnicas, académicas, personales. Para lo cual 
se hizo necesario desarrollar guías que acompañen el proceso vivido en busca 
de sistematizar información, tanto en aspectos cognitivos como personales, 
vinculadas a aspectos emocionales y afectivos. 

Asimismo, la dirección del Proyecto o Programa de extensión incorpora, du-
rante el desarrollo y hasta finalizar el proyecto, estrategias de evaluación. Las 
perspectivas que consideramos más adecuadas para evaluar las prácticas del 
voluntariado son aquellas que proveerán al estudiante de elementos para me-
jorar su desempeño valorando su participación, su contribución al proyecto, 
su integración al equipo, las que indiquen las actividades desarrolladas por 

1) Sistema Integrado de Programas y Proyectos,Res. CS nº 192/06: (SIPPE): se constituye como 
un instrumento de gestión que contiene propuestas de innovación con intervención social y for-
ma parte de la Política de Extensión Universitaria de la UNL.



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

los mismos así como el grado de compromiso manifestado. Nos parece válido 
recuperar la perspectiva formativa de la evaluación, y en este sentido Álvarez 
Méndez sostiene: 

“la evaluación formativa no inspira miedo o sentimiento del deber cumplido 
vinculado a la idea de acreditación sino que propicia que los alumnos desa-
rrollen la inquietud y la curiosidad por seguir aprendiendo, que la evaluación 
se convierta en una “vía de emancipación y de investigación”. (2003:155) 

Asimismo, Rafaghelli nos aporta: 
“las prácticas extensionistas, como prácticas sociales, interculturales, son 
propicias para las evaluaciones comprehensivas, hermenéuticas e interpre-
tativas, donde la preocupación no está en medir resultados o datos, sino 
que se preocupan por realizar una interpretación situacional del sentido que 
los actores otorgan al proyecto en el cual participan”. (2013:33) 

Los desafíos que afrontamos son enormes: cientos de estudiantes parti-
cipan en los diferentes dispositivos diseñados por la Secretaría de Extensión. 
Todas estas propuestas se presentan como verdaderas situaciones auténticas 
donde se ponen a prueba las habilidades y conocimientos teóricos aprendidos 
en las aulas pero donde también se manifiestan otros valores vinculados a la 
solidaridad, la empatía, el compromiso social, la afectividad. Pero hay un ele-
mento central en estas prácticas que se enmarcan en el voluntariado, y se trata 
del conocimiento académico, que es lo que las distingue de cualquier otra prác-
tica. Decimos que son prácticas solidarias porque tienen lugar en un contexto 
de compromiso social, enmarcadas en una formación integral que favorece el 
desarrollo de actitudes y valores en la formación de ciudadanos y ciudadanas 
responsables, con conciencia ética y solidaria, crítica y reflexiva, capaces de 
mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

A continuación presentamos dos gráficos confeccionados con datos dispo-
nibles en la Dirección del Sistema Integrado de Programas y Proyectos (SIPPE) 
y elaborados por el área de Coordinación del PVU, donde se puede observar la 
tendencia de la participación de voluntarios entre los años 2011 y 2014.
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Fuente: SIPPE, de la Secretaría de Extensión, UNL.

Fuente: SIPPE, de la Secretaría de Extensión, UNL.

Referencias de siglas: PEIS (Proyectos de Interés Social); AET (Acciones de Extensión al Territorio); PEII 

(Proyectos de Extensión de Interés Institucional); PEC (Proyectos de Extensión de Cátedra). 

En ambos gráficos se muestra la participación de voluntarios en los últimos 
cinco años. Los datos fueron procesados por el área de coordinación del volun-
tariado de acuerdo con los registros que constan desde el año 2011, cuando 
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se comenzaron a efectuar los mismos. Vale aclarar que en el año 2011 se ob-
servó un número elevado de voluntarios que desciende de manera importante 
en el año 2012; esto se debe a que aún se contabilizaban estudiantes que 
integraban los Proyectos de Extensión de Cátedra (PEC), cuya característica era 
la participación del conjunto de estudiantes de la cátedra. Actualmente, ese 
espacio ha sido enriquecido y transformado en un área específica denominada 
Incorporación Curricular de la Extensión y se llevan a cabo las Prácticas de Ex-
tensión de Educación Experiencial.

3-Fortalecimiento de la formación del voluntariado.Un desafío actual.
La secretaria de políticas universitarias, con el objetivo de fortalecer la exten-
sión en las universidades públicas de nuestro país, en el año 2016, lanzó la 
convocatoria a la presentación de proyectos denominada: “Fortalecimiento de 
las capacidades de Extensión Universitaria 2016”,fundada en la importancia  
que tradicionalmente la extensión universitaria ha tenido en tanto posibilidad 
de creación y fortalecimiento de vínculos con la sociedad a través del diálogo 
con los diferentes actores sociales, organizacionales e institucionales para rea-
lizar propuestas y dar respuestas a los problemas sociales, socioproductivos, 
ambientales o culturales, tanto locales, como nacionales e internacionales. 
Esta convocatoria estuvo orientada a brindar oportunidades para el desarrollo y 
fortalecimiento de acciones, herramientas, habilidades, saberes, prácticas, ap-
titudes, técnicas, entre otras capacidades. Nuestra Universidad, a través de la 
secretaria de Extensión y  con el fin de aprovechar estas instancias sumamente 
beneficiosas presentó el proyecto denominado: “Fortalecimiento del Sistema 
Integrado de Programas y Proyectos de Extensión y de las Prácticas de Educación 
Experiencial en la UNL”, aprobado por la resolución SPU nº 2370/16.  Este pro-
yecto fue elaborado en forma conjunta por el área de  Prácticas de Extensión 
de Educación Experiencial (PEEE) y Sistema Integrado de Programas y Proyec-
tos (SIPPE), donde participan todos los programas institucionales de exten-
sión vinculados a los grandes temas de la agenda pública, a los que se suma 
de manera transversal y con especial énfasis nuestro Programa “Voluntariado 
UNL”. Entre los objetivos que nos proponemos mencionamos el que resulta 
más pertinente al tema que nos convoca que  plantea: “Promover y desarrollar 
habilidades y destrezas en el estudiante en el manejo de instrumentos y herra-
mientas que nutran la capacidad de resolver casos concretos y que permitan 
conocer la complejidad de la realidad social”, para ello se diseñaron una serie de 
instancias de formación bajo la modalidad de seminarios -tallerpara aproximar 
elementos teóricos-prácticos que favorezcan  el manejo de situaciones diversas 
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y complejas que se presentan en contextos o escenarios auténticos, donde 
se requiere el despliegue de conocimientos, así como de habilidades para la 
identificación de los problemas, la determinación de prioridades y  estrategias 
de abordaje. Estos seminarios-taller pretenden abordar una amplio espectro de 
marcos teóricos que deben formar parte ineludible para  la formación de recur-
sos humanos vinculados a esta función, ante la pretensión de acercar la faz de 
servicio del voluntariado a una faz de aprendizaje-servicio, desde la óptica del 
compromiso social, generación de ciudadanos críticos y en un marco dialógico 
de generación de conocimientos.

A Continuación haremos una breve descripción de los aspectos a destacar 
de esta propuesta que tiene como destinatarios a docentes, referentes en ex-
tensión de unidades académicas, de los programas de extensión y a  estudian-
tes voluntarios de las diferentes carreras de grado de la UNL. El proyecto busca 
contribuir a la reflexión y la formación académica, en torno a las temáticas 
y problemáticas vinculadas a la Extensión Universitaria, consta de una parte 
general donde se abordan temas comunes a todos los involucrados que van 
desde conceptos sobre la extensión y sus dimensiones, desarrollo institucional 
de los diferentes dispositivos de gestión, integración de funciones docencia y 
extensión; así como contenidos sobre ciudadanía, territorio y cohesión social, 
problemáticas de la sociedad contemporánea, vulnerabilidad social y laboral, la 
pobreza, la marginalidad avanzada, la fragmentación y segregación socio terri-
torial de las ciudades y la instalación de la desigualdad como marca dominante 
de las condiciones y modos de vida, al abordaje de la concepción de  cultura 
como  motor del desarrollo integral del ser humano. Siguiendo con la descrip-
ción de otros tópicos seleccionados se refieren a instalar la importancia de una 
práctica de registros y de sistematización en las prácticas de extensión como 
oportunidades para recuperar y reconstruir desde relatos escritos (individual y 
grupalmente), la relevancia lasestrategias pedagógicas, la educación integral, 
el valor pedagógico de la Inclusión de la Educación Experiencial en el currículo 
universitario como respuesta a la necesidad de establecer una relación más 
estrecha entre la formación de grado y los problemas que la vida real ha de 
plantear a los futuros graduados, así como la formación en actitudes y valo-
res que deben estar presente en ejercicio profesional, y la perspectiva ética 
que supone la evaluación de los aprendizajes tanto en las PEEE, como en las 
diferentes modalidades de proyectos de extensión y de los programas, favore-
ciendo  el desarrollo de acciones innovadoras en el campo de la evaluación de 
aprendizajes y de proyectos socio educativos. Y por último se plantean  una 
serie de encuentros temáticos en el marco de los  ocho programas que forman 
parte de SIPPE (Alimentos de interés social, Derechos Humanos; Género; De-
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lito y Sociedad, Ambiente, Educación, Economía Social y Solidaria, Equidad en 
Salud),en pos de profundizar conocimientos específicos disciplinares de sus 
propias carreras de grado. Esta primera etapa se cierra con la entrega de un tra-
bajo final integrador, en él que nos proponemos un doble objetivo; por un lado 
recuperar el recorrido conceptual teórico y experiencial de cada participante, y 
por otro, habilitar y estimular la producción de textos con  contenidos que sirvan 
de base para una futura publicación institucional que registre la riqueza de las 
experiencias vividas por el estudiantado.

4. A modo de cierre 
En estos últimos años hemos asistido a un crecimiento notable en el esfuerzo 
realizado para que estas experiencias de voluntariado formen parte de la cultu-
ra de la comunidad universitaria.

Si bien mucho se ha avanzado en los grados de institucionalización del vo-
luntariado entendido como prácticas solidarias y educativas, observamos que 
aún resta desarrollar y fortalecer mecanismos de gestión y evaluación que nos 
permitan sistematizar y evaluar lo que acontece en el marco de estos proce-
sos. Reconocemos la necesidad de contar con un instrumento que nos permita 
caracterizar, reflexionar y analizar el modelo de intervención con relación a pro-
cesos, técnicas, aprendizajes, intercambios que las mismas generan, así como 
en cuanto a los agentes sociales que participan de manera activa.

Si la Reforma Universitaria de 1918 apuntó, entre otros, a producir cambios 
en los modos de enseñanza y a alcanzar una universidad menos elitista y más 
inclusiva, hoy es necesario que volvamos a releer en el contexto actual aque-
llos históricos principios que iluminaron la educación superior universitaria. Es 
una deuda pendiente iniciar un proceso de análisis y reflexión teórica sobre la 
posición epistemológica que subyace en la concepción sobre la enseñanza y 
el aprendizaje. Como reformistas, adherimos a una práctica docente entendida 
como práctica social, práctica política, práctica humanística que se condense 
en una praxis educativa, que guarde en ella misma un potencial transformador, 
que confronte el paradigma tradicional de universidad y rompa con las lógicas 
positivistas impregnadas en muchos docentes. 

El desafío está planteado. Lograr una mayor integración de la docencia, la 
investigación y la extensión sin dudas requiere del desarrollo de concepciones 
ideologías que rompan con concepciones cientificistas y de la profundización 
de políticas que fortalezcan esta integración de las funciones sustantivas. El 
Programa de Voluntariado universitario como programa de extensión es uno de 
los caminos posibles. 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Referencias bibliográficas
ÁLVAREZ MÉNDEZ, J.M. (2003). La evaluación a examen. Buenos Aires: Miño y Dávila. 

CAMILLONI, A. (2011). La inclusión de la extensión en la formación de los estudiantes de la 

Universidad Nacional del Litoral. Revista +E, (1). Santa Fe: Ediciones UNL.

MENENDEZ, Gustavo, (2011). “Los desafíos presentes y futuros de la Extensión Universitaria” 

Revista + E. Año 1. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina.

MORIN, E. (2000). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Buenos Aires: 

Nueva Visión. 

RAFAGHELLI, M. y otros (2013). Integración docencia y extensión. Otra forma de enseñar y apren-

der. Santa Fe: Ediciones UNL. 

Documentos Institucionales
RESOLUCIÓN Nº 692/12-(CIN)

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015 -Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI). 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (2012) 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.2010 – 2019 Hacia la Universidad del Centenario. 

http://www.unl.edu.ar/categories/view/pdi_2010_2019#.Una9AyfjXhg. 

RESOLUCIÓN CONSEJO SUPERIOR. Nº274-C-S-(2006). Prácticas de Extensión http://www.unl.

edu.ar/articles/view/asignatura_electiva_en_extension_universitaria#.Una-1SfjXhg

REGLAMENTO SOBRE EL SISTEMA INTEGRADO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - Res. HCS 

Nº 192/06 –UNL

CÁTEDRA  ELECTIVA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. http://www.unl.edu.ar/articles/view/asig-

natura_electiva_en_extension_universitaria#.Una-1SfjXhg

http://www.unl.edu.ar/categories/view/plan_estrategico#.UnbAQSfjXhg

DOCUMENTO APROBADO POR EL PLENARIO DE RECTORES, en Santa Rosa, Provincia de La Pam-

pa, el 6 de agosto de 1997 (Ac. PL. Nº 251/97)



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

La extensión como vía potencial de innovación social en 
territorios microsociales. Aprendizajes y apuestas a partir 
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Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen 
El artículo presenta los principales resultados del Proyecto CAI+D 2011 “Análi-
sis de las innovaciones sociales, a partir de la transferencia científico-tecnoló-
gica, entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) e instituciones de la esfera 
pública”. El mismo  tuvo por objeto la investigación de las prácticas académicas 
de vinculación con la sociedad desde la perspectiva de la innovación social (IS). 
El objetivo general de dicha investigación fue reconocer, describir y analizar las 
prácticas de innovación social en el marco de los procesos de transferencia 
entre la Universidad Nacional del Litoral y las instituciones de la esfera pública.

El artículo describe los objetivos y la metodología de la investigación desa-
rrollada, seguidamente se presentan una serie de discusiones en torno a los 
conceptos de innovación social y de extensión, atendiendo a que estos son los 
dinamizadores de las prácticas analizadas; posteriormente se presentan los 
avances de la investigación respecto de la caracterización de los proyectos de 
extensión potencialmente innovadores. Por último, se concluye resaltando una 
serie de rasgos que deberían ser atendidos por los equipos extensionistas al 
plantear una propuesta, si la finalidad es realizar transformaciones a nivel mi-
crosocial y no solo producir una transferencia de conocimientos sin reconocer 
la experiencia y las potencialidades del vínculo entre los actores locales y los 
de los equipos universitarios.

Palabras clave
Innovación social / Extensión / Territorios microsociales.
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Introducción
El artículo presenta los principales resultados del Proyecto CAI+D 2011 “Análi-
sis de las innovaciones sociales, a partir de la transferencia científico-tecnoló-
gica, entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) e instituciones de la esfera 
pública”. El mismo  tuvo por objeto la investigación de las prácticas académicas 
de vinculación con la sociedad desde la perspectiva de la innovación social (IS). 
El objetivo general de dicha investigación fue reconocer, describir y analizar las 
prácticas de innovación social en el marco de los procesos de transferencia 
entre la Universidad Nacional del Litoral y las instituciones de la esfera pública.

Cabe destacar, que los proyectos de extensión financiados por la Universidad 
Nacional del Litoral no tienen, necesariamente, un fin innovador. No obstante, 
hemos observado que existe una variedad de grupos extensionistas que desde 
la producción de conocimiento científico se proponen generar transformaciones 
o nuevas formas de vinculación con los actores sociales y las instituciones 
del territorio. De allí surgió la idea de analizar dichos dispositivos a la luz del 
concepto de innovación social, el cual habilita a indagar en cuanto al potencial 
transformador de la vinculación ciencia y sociedad y a comprender como en 
torno a proyectos compartidos se abren posibles vías de transformación social 
en territorios microsociales (Carballeda, 2008).

El artículo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar se describen 
los objetivos y la metodología de la investigación desarrollada, seguidamente 
se presentan una serie de discusiones en torno a los conceptos de innovación 
social y de extensión, atendiendo a que estos son los dinamizadores de las 
prácticas analizadas; posteriormente presentamos los principales avances de 
la investigación respecto de la caracterización de los proyectos de extensión 
potencialmente innovadores. Por último, concluimos resaltando los principales 
elementos que una aproximación reflexiva a las propuestas de extensión uni-
versitaria, deberían atender al momento de su planteo y desarrollo si son pen-
sadas como herramientas para la innovación social, y no como meros ejercicios 
de transferencia de conocimiento.

Objetivos

General
Reconocer, describir y analizar las prácticas de innovación social en el marco de 
los proyectos de extensión que vinculan a la Universidad Nacional del Litoral y 
las instituciones de la esfera pública.
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Específicos
- Analizar los principales rasgos que dan cuenta de la originalidad de los 

proyectos seleccionados en tanto innovadores. 
- Describir, a partir de las percepciones de los actores, los cambios que 

operaron tanto en las prácticas, como en procesos y resultados logrados a par-
tir de los proyectos. 

- Reflexionar en torno al rol estratégico que le cabe a la Universidad y al 
Estado en estos procesos.

Metodología 
La metodología desarrollada en este proyecto de investigación ha sido de carác-
ter cualitativa, ya que la finalidad de la investigación fue comprender las formas 
de vinculación entre la universidad y la sociedad civil a partir de las prácticas 
extensionistas desarrolladas desde la Universidad Nacional del Litoral durante 
el período 2008 – 20131. 

Para llevar a cabo esta estrategia se han combinado dos tipos de técnicas 
de investigación: el análisis de documentos y el desarrollo de entrevistas en 
profundidad a los principales actores involucrados. Previo al desarrollo de es-
tas acciones, se implementaron entrevistas autoadministradas a los directores 
o principales referentes del universo total de proyectos de extensión llevados 
a cabo durante el periodo temporal recortado para seleccionar aquellos que 
tendrían un potencial innovador, dejando afuera de la muestra cualitativa a las 
propuestas que, de acuerdo a los criterios de selección, tenían como única fina-
lidad la transferencia de conocimientos.

A partir de estos cuestionarios se realizó una base de datos de proyectos 
de extensión atendiendo a variables tales como: a) la percepción del proble-
ma, b) los actores involucrados, c) la finalidad del proyecto, d) la participación 
de los actores relevantes en las diferentes etapas del problema, e) la metodo-
logía empleada y f) los productos o desarrollos que luego del vínculo emergie-
ron. Tras esta instancia  se seleccionaron 22 proyectos para continuar con la 
estrategia cualitativa.

1) Se tuvieron en cuenta los proyectos presentados durante las convocatorias 2008, 2010 y 
2011.
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Discusiones en torno al concepto de innovación social
A continuación se presenta una breve reseña de la evolución del concepto de 
innovación, ligado al campo social2. El mismo viene ha venido desarrollándose 
desde diversas disciplinas, y si bien existen diferencias y matices que los auto-
res plantean es posible identificar un conjunto de elementos que son comunes 
a las definiciones analizadas. 

Uno de los aspectos señalados por los cientistas vincula a la innovación 
con la idea de cambio ligado al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
personas, grupos o comunidades con necesidades insatisfechas, vinculadas 
a prácticas colectivas, sustentadas en valores (la participación, el empodera-
miento social, la sustentabilidad, la inclusión social) que preferentemente se 
desarrollan a escala microsocial. Por ejemplo para CRISES (Centre de Reserche 
sur les Innovations Sociales3) de Canadá, la innovación social motiva cambios 
en tres campos complementarios: territorio, calidad de vida de sus habitantes 
junto a las condiciones de trabajo y empleo. 

Edwards (2012) retoma diferentes aportes de distintos autores. En primer 
lugar, destaca el planteo de Frank Moulaert –que se nutre de los planteos que 
realizan J.L. Chambón, A. David y J.M. Devevey en la publicación “Les Inno-
vations sociales” (1982)-. Define a las mismas como aquéllas prácticas que 
posibilitan que un individuo o grupo logre generar respuesta a una necesidad o 
conjunto de necesidades no satisfechas (Edwards, 2012). Moulaert sostiene, a 
su vez, que la clave de las innovaciones sociales pasa por entender el papel de 
la comunidad y los grupos sociales en los procesos de desarrollo territorial, en 
la relación dialógica entre instituciones económicas, las dinámicas de la gober-
nanza y  la sociedad. Su aporte más valioso reside en dos aspectos: a) los cam-
bios institucionales, ligados a las relaciones sociales, el empoderamiento de 
las personas y la gobernanza; b) en el campo de la economía social, como es-
trategia que promueve la satisfacción de necesidades en comunidades locales. 
La autora también rescata a Agnes Hubert, quien plantea que las innovaciones 
sociales son nuevas ideas (productos, servicios, modelos) que simultáneamen-
te dan respuesta a las necesidades sociales, crean nuevas relaciones o cola-

2) El recorrido teórico sobre el concepto de innovación social surge de un trabajo en conjunto 
con el equipo que compone el Proyecto CAID en el cual esta ponencia se enmarca. 
3) Este Centro inter-universitario y multidisciplinario (sociología- economía, trabajo social, mate-
máticas, ciencia política, entre otras) viene funcionando desde 1986, estudia las innovaciones 
y las transformaciones sociales a través de tres ejes complementarios: el territorio, las condi-
ciones de vida, el trabajo y el empleo. Para mayor información: http://crises.uqam.ca/le-centre/
presentation.html
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boraciones, generando bienestar en la sociedad y al mismo tiempo produciendo 
mejoras en su capacidad para actuar (Edwards, 2012). 

Por otro lado, Geoff Mulgan de Young Foundation (2007), la define como 
actividades y servicios innovadores que surgen con el objetivo de satisfacer 
alguna necesidad social y que son desarrollados y difundidos por organizacio-
nes, cuyos fines primarios son sociales. Las innovaciones pueden ser promo-
vidas tanto desde la esfera pública estatal, como desde Organizaciones de la 
Sociedad Civil, por el mercado (software libre, alimentos ecológicos), así como 
por empresas sociales. Mulgan otorga relevancia al papel de la creatividad 
de las personas y la sociedad en su conjunto, como motor del cambio social. 
Por último, retoma también a Jürgen Howaldtquien sostiene que la innovación 
social se deriva de la necesidad de reconfigurar las prácticas sociales como 
consecuencia de los cambios que estamos experimentando al pasar de una so-
ciedad industrial a otra basada en el conocimiento y los servicios, situación que 
implica un cambio de paradigma en los sistemas de innovación. Al margen de 
innovaciones típicamente tecnológicas, las tecnologías pueden ser instrumen-
tos para la cohesión y la inclusión social, es decir, ser mediadoras en procesos 
de innovación social (Edwards, 2012).  

Por su parte, Rodríguez Herrera y Alvarado Hugarte (2008), definen a la in-
novación social como un proceso dual: endógeno y exógeno. Endógeno, porque 
implica la auto-organización y la movilización de recursos y activos (materiales, 
financieros, técnicos, subjetivos) para la resolución de problemas sociales. A su 
vez, es exógeno, en tanto supone la presencia de factores externos que condi-
cionan el ritmo de la innovación, estimulando o poniendo resistencia al desarro-
llo de las tareas innovadoras. Un aspecto central tiene que ver con el sujeto de 
la innovación, no sólo por el ámbito del que proviene (en este caso del ámbito 
público o de la sociedad civil en sentido amplio) sino porque además se consti-
tuye en fuente de un “saber hacer”; es decir, se apropia de los conocimientos, 
de sus experiencias y los pone en juego al momento de su implementación. 
En relación a ello, cabe remarcar que, acorde al grupo de referencia, varían los 
niveles de participación.

Asimismo, Hopenhayn (2005) refiere a la innovación social, en el marco del 
desarrollo social, como una acción endógena o exógena a través de un cambio 
original en la prestación de un servicio o en la producción de un bien, que logra 
resultados positivos frente a una o más situaciones de pobreza, marginalidad, 
discriminación, exclusión o riesgo social y que tiene potencial de ser replicable 
o reproducible. La innovación posee un carácter “social” en doble sentido: por 
la naturaleza del cambio en condiciones objetivas que se logran por hacer algo 
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de manera distinta y por la naturaleza del cambio de las condiciones subjetivas, 
por el aprendizaje y la experiencia de vida que los participantes incorporan du-
rante la dinámica innovadora. 

Otros autores enfatizan en sus definiciones las capacidades de los sujetos 
de la innovación, en relación al desarrollo de nuevas prácticas y estrategias, 
como a la apropiación de conocimientos y generación de aprendizajes. En este 
sentido, se entiende a la innovación social como “la aplicación práctica de 
ideas para desarrollar nuevos o mejorados productos, procesos, métodos y/o 
servicios que ofrecen mejores alternativas a las existentes para resolver pro-
blemas sociales estructurados como demandas sociales insatisfechas en los 
ámbitos de educación, salud, empleo, cultura, medioambientes y/o servicios 
sociales” (Resindex, 2013: 15); y a la capacidad de absorción de conocimiento 
como “un concepto relacional que define la habilidad de las organizaciones 
para identificar, asimilar, transformar y explotar conocimiento externo sobre la 
base de conocimiento interno acumulado” (Op. Cit.: 2013: 15). Esta noción 
busca comprender el proceso mediante el cual una organización identifica un 
problema social, lo asimila, explora soluciones y las implementa. Por lo tanto, la 
idea que subyace a la vinculación entre estos dos conceptos es que “el análisis 
de cómo las organizaciones desarrollan innovaciones sociales sugiere siempre 
un nivel de capacidad de absorción de conocimiento sobre lo social y una ca-
pacidad para incidir en lo social con una alternativa viable para atender dichos 
problemas” (Op. Cit. 2013:16). 

Siguiendo con este planteo, los autores sostienen que para explorar empíri-
camente la capacidad de absorción de conocimiento de las organizaciones, se 
hace necesario diferenciar entre: capacidad de absorción potencial –integrada 
por las capacidades de adquisición y asimilación de conocimiento- y capacidad 
de absorción realizada –integrada por los procesos de transformación y explo-
tación de conocimiento-. Al mismo tiempo, asumen una perspectiva sistémica 
de la innovación social basada en tres premisas centrales, a saber:

 • Las innovaciones sociales pueden producirse y difundirse a través de una 
amplia heterogeneidad de organizaciones, por lo tanto, no hay un tipo 
privilegiado de organización capaz de desarrollar innovaciones sociales.

 • Las innovaciones sociales tienen un carácter situado y localizado. Los 
procesos de innovación social tienen un alto componente tácito y endó-
geno, dado su fuerte vinculación a los problemas y demandas sociales 
que buscan resolver. Esta visión autoriza una perspectiva regional de la 
innovación social. 

 • Las innovaciones sociales están asociadas a la capacidad de absorción 
de conocimiento sobre lo social que tienen las organizaciones. Son re-
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sultado de un proceso epistémico que supone interpretar, asimilar, re-
convertir y explotar conocimiento sobre los problemas y necesidades 
sociales y estructurar soluciones sostenibles (Resindex, 2013). 

Por su parte, desde el Informe Innoexplora (2012) se presenta a la inno-
vación en tanto capacidad de crear y poner en práctica ideas novedosas que 
han de ofrecer algún valor sobre las existentes, y adquiere un carácter “so-
cial” por el tipo de valor que la innovación tiende a entregar, más centrado en 
los beneficios de la calidad de vida y del bienestar de la comunidad. En este 
sentido, la innovación social constituye un medio para dar respuesta a las de-
mandas sociales ciudadanas y generar riqueza social. Según esta perspectiva, 
la innovación social tiene una serie de características que la distinguen de 
la innovación tradicional: es participativa (metodología bottom-up), abierta (in-
corporación continua de innovaciones), colaborativa (entre distintos talentos), 
empática (conexión emocional entre los colaboradores), integral (visión global) 
y genuina (honesta). 

Morales Gutiérrez (2009), entiende que cualquier innovación social tiene, 
lógicamente, dos componentes centrales: el componente innovador y el social. 
Cada uno de ellos, a su vez, asume algunas características centrales:

Por ser innovaciones:
 - Son originales: ya que se trata de fenómenos reconocidos como origi-

nales y sorprendentes, no tanto por su complejidad técnica, sino por su 
eficacia.

 - Manejan sobre todo intangibles: las innovaciones sociales pueden en-
cuadrarse tanto en el ámbito de innovación de productos-servicios como 
también de procesos con una elevada participación de activos intangibles 
(acciones, iniciativas, proyectos, instrumentos, etc) que de forma original 
mejoran el bienestar social y/o cohesión social. 

 - Son imitables, transferibles, reproducibles (know-how de complejidad 
baja) con impacto glocal: las innovaciones sociales son siempre proce-
sos abiertos: tienden por su esencia a su difusión y a su expansión, no 
pretenden la generación de ventajas sobre competidores ni tienen que 
ser protegidas por patentes. Además, tienen un impacto local, pero a su 
vez existe cierto dinamismo glocal (articulación entre lo global y lo local). 

Por ser sociales:
 - Están orientadas a la resolución de problemas sociales.
 - Son intensivas en capital social-relacional: las innovaciones sociales re-

quieren unos niveles adecuados de capital social tanto de cooperación a 
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nivel micro (de acción colectiva implicada en la iniciativa y nivel elevado 
de relaciones intracomunitarias) como de cooperación entre institucio-
nes públicas (con credibilidad y eficiencia) y una ciudadanía articulada y 
organizada a nivel macro.  

A partir de lo expuesto, se rescata el concepto que propone Morales Gutié-
rrez (2009: 20) que entiende a la innovación social como: 

una acción endógena o intervención exógena (surgida desde las personas 
necesitadas o desde las que quieren ayudar) de desarrollo social (mejora del 
bienestar y/o de la cohesión social) que a través de un cambio original/nove-
doso (se produce una situación diferente a la preexistente) en la prestación de 
un servicio o en la producción de un bien (admite diferentes formas de mani-
festación intangibles y/o tangibles) logra unos resultados (existen indicadores 
objetivables del cambio producido) generalmente a través de un sistema en red 
(adquieren mayor protagonismo las relaciones interorganizativas más que las 
intraorganizativas) y que tiene potencial de ser reproducible (tiende a su difu-
sión ilimitada en lugar de su reproducción restringida o controlada).

A partir de este recorrido teórico, y a los fines de nuestra investigación, 
se entiende a la innovación social como aquel proceso que logra, a través de 
un cambio original en la prestación de servicio o en la producción de un bien, 
resultados positivos frente a una o más situaciones de pobreza, marginalidad, 
discriminación, exclusión o riesgo social y tiene el potencial de ser replicable. 
Como también aquellas prácticas que promueven lazos sociales, intercambios de 
información, conocimientos, aprendizajes, empoderamiento social y mecanismos 
democráticos. Lo cual requiere, a su vez, de ciertas condiciones contextuales, a 
modo de estructura de oportunidades que propicien dichos procesos. En este 
marco, resulta central el acompañamiento del Estado a través de políticas públi-
cas, la academia en la generación de espacios de diálogos y concertaciones mul-
tiactorales, como la socialización de saberes y la implementación de mecanismos 
de convalidación social en sus intervenciones, y la sociedad civil con capacidad 
y autonomía de gestión.

La extensión: un proceso complejo y multidimensional
A partir de estas discusiones y con el recorte de los casos de investigación ya 
realizado, nos propusimos reflexionar acerca de las posibilidades de innovación 
social desde la extensión universitaria.

La extensión como práctica de intervención, al interior de nuestra Universi-
dad, exhibe una multiplicidad de formas, y se despliega a través de diversas 
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estrategias. En este sentido, cada grupo extensionista justifica esta elección, 
atendiendo a la definición y a los objetivos de sus prácticas. Toda acción de 
extensión, implica a la vez una intervención en un estado de cosas dado, en 
un territorio específico y en un entramado de relaciones particulares. Todos los 
actores “aprenden” en el proyecto y es la interacción de estos saberes lo que 
propicia el funcionamiento exitoso de las prácticas. Todo proyecto desarrollado 
conlleva una visión normativa en cuanto al objeto de intervención y una toma 
de posición en cuanto a cuál es la situación deseable a la que se debe llegar.  
Los grupos extensionistas desarrollan una toma de posición, en el sentido de 
un compromiso, tanto académico como político para con la sociedad civil al 
momento de plantear una propuesta de intervención. A partir del diseño de los 
proyectos propuestos y a través de lo realizado a lo largo del desarrollo del pro-
yecto dejan evidencias y huellas sobre sus percepciones en torno a  los modos 
de vinculación entre académicos y no universitarios y una valoración en cuanto 
a la utilidad social del conocimiento científico para la trasformación de las re-
laciones sociales que hemos rastreado a partir del análisis de las propuestas 
extensionistas.

El extensionista, al momento de plantear su propuesta, parte de un conoci-
miento (más o menos limitado) de la población y del problema sobre el cual va 
a intervenir. En este sentido, la formulación de un proyecto, es una propuesta 
que implica una definición y una organización de “lo social” de una manera es-
pecífica Este modo de ver está determinado por el campo de procedencia del 
equipo y por las trayectoria previas de vinculación con actores sociales. Con-
sideramos que el hecho de que se posea un conocimiento disciplinar previo y 
que se determine una forma de intervención al iniciar la propuesta no implica 
necesariamente un conocimiento real de las situaciones de intervención.

A partir del análisis de las propuestas, observamos que esos problemas re-
conocidos por el investigador en una primera aproximación, muchas veces son 
formaciones específicas a este especial entramado de vinculaciones sociales 
y tienen tanto raíces como explicaciones mucho más profundas que los que la 
contracción del objeto inicial y las estrategias a este vinculadas nos pueden 
dar. Los vínculos se robustecen, se debilitan, se generan nuevas y diferentes 
asociaciones, las problemáticas se transforman, las soluciones se complejizan. 
Sin embargo, si se tienen en cuenta estas incertidumbres las prácticas desa-
rrolladas tienen mayores posibilidades de ser sostenibles en el tiempo y de ser 
apropiadas por los actores sociales, y por tanto, mayor potencial innovador. 

Existen conexiones invisibles a los ojos del investigador/extensionista que 
solo el saber y la vinculación con los actores sociales vuelven visibles. Estas 
conexiones, a veces frágiles, a veces azarosas, e insignificantes en una primera 
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aproximación, nos permiten conocer los recursos y significados que mantienen 
al grupo con el que nos vinculamos. En términos de Latour (2008, 63), el in-
vestigador/ extensionista no puede ser un intermediario, sino un mediador. El 
intermediario es aquel que hace extensión haciendo transferencia, es aquel 
que “transporta significado o fuerza sin transformación: definir sus datos de 
entrada basta para definir sus datos de salida”. El mediador en cambio trasfor-
ma, traduce y distorsiona modificando el significado y generando nuevos, puede 
trabajar en múltiples direcciones, incluso algunas contradictorias, desarrollan-
do diferentes estrategias, atendiendo a la especificidad de los entramados con 
los que opera. Estas formas de denominar al extensionista, nos marcan que la 
postura, no lleva a este actor a perder su centralidad en el proceso de interven-
ción, sino que le otorga mayor movimiento y un contenido diferente a su forma 
de interactuar, la cual unida a su saber especifico posibilita el cumplimiento de 
los objetivos propuestos al inicio de la intervención.

Otro de los dilemas de la extensión es cómo hacer que los actores sociales 
se apropien de estos saberes. Consideramos que una de las formas es atender 
a la especificidad de los grupos con los que intervenimos y generar estrategias 
específicas a los actores con los cuales nos vinculamos. Aunque suene obvia 
esta consideración, se observa en las prácticas de extensión a nivel nacional, 
una réplica del mismo proyecto a lo largo de diferentes años, sin atender a la 
especificidad de los actores y los contextos en los cuales estas prácticas se 
realizan. En este sentido, la investigación previa al desarrollo del proyecto así 
como la atención permanente a la modificación del espacio en el cual interveni-
mos o de los vínculos sociales establecidos entre los actores con los que nos 
involucramos, y con otros actores significativos, existentes en los territorios, 
pero que no participan de nuestras acciones es fundamental, a la hora de for-
mular el proyecto, así como para la redefinición de las estrategias planteadas 
para obtener los resultados esperados. Tal como plantea Carballeda “desde la 
intervención se hace necesario repensar diferentes perspectivas instrumenta-
les, las cuales es posible que se construyan en el diálogo de distintos campos 
de saber con una perspectiva orientada hacia ella, pero básicamente tomando 
en cuenta su “sentido”. Es frecuente observar disímiles formas de expresión 
de la intervención en lo social donde los desarrollos de ésta culminan en metas 
u objetivos limitados” (2008, 10).

El análisis de los proyecto permite ver que los grupos extensionistas selec-
cionan previo al inicio de los proyectos a los grupos con los cuales se llevarán 
adelante estos procesos. Este acercamiento tiene de valioso el hecho de que 
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se trabaja con relaciones sociales cristalizadas en instituciones. Sin embargo, 
consideramos necesario, también atender a otra clase de vínculos. Muchas 
veces estas “instituciones”, más visibles, por su trayectoria o por su reconoci-
miento social “ciegan” al investigador y no le permiten ver otras vinculaciones 
o formas de interactuar que otorgan al extensionista investigador  saberes para 
mejorar su práctica. En el movimiento, en la complejidad y en la innovación, es 
posible encontrar información que haga más significativas las interacciones y 
que facilite el proceso de intervención. 

Este punto se vuelve fundamental especialmente  en las sociedades con-
temporáneas, dado que las instituciones se encuentran en un proceso de de-
clive institucional (Dubet, 2007) que trastoca las formas más clásicas de vin-
culación entre individuos y organizaciones. Esto obliga a aquellos que van a 
realizar una intervención a romper con los juicios de valor previos y a tratar de 
comprender efectivamente cuales son las demandas presentes planteadas a 
la institución, cuales son las estrategias que se llevan a cabo para lograr los 
fines institucionales y cuáles son los actores externos que intervienen en la 
problemática analizada, limitando o impulsando las prácticas antes enmarca-
das en procesos institucionales homogéneos.

Análisis de los proyectos innovadores
En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir de las técnicas 
de análisis utilizadas. Durante la ejecución del proyecto se contactó con direc-
tores o responsables, como así también con los beneficiarios de los mismos. El 
objetivo consistió en analizar las perspectivas de cada uno de los actores acer-
ca del desarrollo y los logros del proyecto en cuanto a su potencial innovador.  

Si bien se analizaron un total de 22 proyectos, en este caso hemos selec-
cionado cinco de ellos a los fines de presentarlos como casos paradigmáticos 
o potencialmente innovadores. 

Las entrevistas recabadas a los diferentes actores se estructuraron a partir 
de cuatro grandes ejes: productos y/o resultados, participación, aprendizajes 
y aportes a las políticas públicas. Estas dimensiones de análisis fueron de-
terminadas en función de los aportes teóricos consultados. A continuación, 
presentamos un breve cuadro que resume la información central de algunos de 
los proyectos seleccionados.
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Proyecto Actores Problema Resultados

Red de redes

Organizaciones sociales integrantes de las 
redes de Alto Verde, Nuev a Vida y  
Noroeste, como también otras de la ciudad 
de Santa Fe no organizadas en red.

Debilidad de organizaciones sociales de 
Santa Fe en la gestion, la construcción de 
agendas públicas y  la construcción de 
redes territoriales

May or v isibilidad de las organizaciones. 
Conocimiento de las problemáticas. 
Fortalecimiento del lazo social. Creación 
de pagina web. 

Mesa de 
consenso del 
Parque Federal

Instituciones y  actores v inculados al 
Parque Federal.

Problemas organizativ os de la 
Organización Social Parque Federal. 
Ausencia de políticas públicas (aunsencia 
del Estado). 

Mejoras en el plan de Manejo del Parque 
Federal. Creación de una mesa de consenso 
y  gestión del PF.  

Cartografía tactil 
para ciegos

Alumnos con discapacidad v isual de las 
Escuelas Especiales de Santa Fe.

Escazes y  dificultades de acceso a material 
educativ o cartográfico de apoy o para 
alumnos con discapacidad v isual. 

Elaboración de productos cartográficos de 
calidad. Articulación inter-institucional. 
Concientización social de la problemática. 
Elaboración de numerosos planos 
historicos y  culturales.

Formación 
laboral para 
adolescentes en 
riesgo social

Jóv enes prov enientes de territorios 
v ulnerables.

Abandono temprano del sistema de 
educacion formal por parte de 
adolescentes y  jóv enes. Situacion de riesgo 
socio-educativ o.  

Formacion en jardineria desde un 
abordaje integral, participativ o y  
sustentable. Recuparción de la capacidad 
de trabajo y  la integración social. 
Conformación de una red de instituciones 
para la atencion de jov enes.

Prácticas 
artísticas en 
contextos de 
encierro

Personas priv adas de su libertad. 

Dificultades de los procesos de aprendizaje 
de los detenidos que se encuentran 
atrav esados por problemas de compresión 
textual, dificultad que se refuerza con la 
escasez de herramientas didácticas, 
material bibliográfico, tecnología, 
infraestructura.

Rev ista Lado B Bitácora del Encierro (N° 
3) - Rodaje del Film El Pueblo amurallado - 
Adaptación de la historieta El Pueblo 
amurallado a guión cinematográfico - 
Teaser El Pueblo Amurallado - Rodaje de 
1 7  escenas para el cortometraje el Pueblo 
amurallado - Backstage.

Cuadro 1: Rasgos centrales de los proyectos de extensión seleccionados como innovadores.

Los casos seleccionados fueron resaltados porque permiten mostrar apren-
dizajes desarrollados por los grupos extensionistas rompiendo con la lógica de 
extensión como transferencia e iniciando un proceso de construcción conjunta 
de conocimiento. De este encuentro, salen las propuestas más innovadoras 
que pudimos observar en los proyectos de extensión desarrollados, entendien-
do que estos son un modo de vinculación entre Universidad y sociedad civil.

Pasando ahora a mostrar los principales resultados, cabe reflexionar en tor-
no a lo que denominamos como la construcción del problema de intervención. El 
objeto de intervención de un proyecto de extensión se construye, no viene dado. 
Puede emerger como producto de una demanda territorial (a través de la vincula-
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ción con las sedes territoriales)4 o por propuesta de los equipos de la universi-
dad a partir de la formulación de un problema objeto de intervención que remite 
a necesidades sociales insatisfechas, provenientes de distintos campos. En su 
desarrollo, los grupos se proponen generar nuevos o mejorados productos, pro-
cesos, métodos y/o servicios que aporten tanto a la solución del problema social 
identificado, como a la calidad de vida y al bienestar de la comunidad.

Si bien desde las convocatorias se ha promovido el desarrollo de proyectos 
interdisciplinarios, especialmente a partir del año 2010, se observa en los pro-
yectos analizados una lógica de construcción de conocimiento marcada por las 
metodologías y técnicas propias de cada campo disciplinario, que en el caso de 
la extensión debería, al menos, ser revisado atendiendo a la integralidad de los 
problemas abordados. Mientras que las actividades de extensión no innovado-
ras, o de mera transferencia, se caracterizan por la construcción del objeto de 
intervención por parte del equipo extensionista sin atender a las peculiarida-
des de los actores contraparte, con un desconocimiento de los aportes de los 
actores locales, los proyectos innovadores se caracterizan por trascender los 
límites disciplinarios y por contar con la participación de la contraparte desde 
la primera etapa del proyecto. No se trata de extender a la comunidad un cono-
cimiento poseído por el grupo extensionista, sino de construir colectivamente 
una respuesta a un problema que preocupa al grupo con el que los extensionis-
tas se vinculan. 

Un desafío que se observa respecto de este punto refiere a la definición y 
delimitación de los problemas de intervención. La complejidad de los problemas 
abordados y el desconocimiento de sus factores determinantes han llevado a 
que existan dificultades para observar el problema sobre el cual se va a interve-
nir. Una de las hipótesis al respecto, refiere a las complejidades que presentan 
los diversos territorios, atravesados, en su mayoría, por problemáticas de dis-
tinta índole que se entretejen y que no pueden recortadas desde una dimensión 
disciplinaria (forma tradicional de construcción de conocimiento científico). Es 
por esto que consideramos que el potencial innovador emerge cuando se logra 
conjugar un saber desnaturalizado por parte de los equipos extensionistas, que 
vaya más allá del sentido común, de lo obvio que se observa a simple vista a 

4) Desde el año 2006 la secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral, ha 
creado el dispositivo Centros UNL, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre actores 
académicos y locales, procurando que las demandas se construyan a partir del trabajo territorial 
y no por un mero interés académico. Se consideró que esta nueva metodología favorecería el 
desarrollo de un intercambio que propicie una mejor vinculación con los actores barriales, trans-
formando las formas de vinculación que tradicionalmente se  caracterizaban por la transferencia 
de conocimiento.
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nivel territorial, y un saber de la experiencia y un compromiso de los actores 
locales para la resolución/transformación de la problemática. Respecto de este 
punto, observamos también que hubo proyectos planteados por los equipos ex-
tensionistas que se proponían abordar problemas socialmente relevantes y que 
contaban con buenas herramientas para lograrlo, pero que tuvieron dificultades 
para llevar adelante el dialogo de saberes, y que por tanto no lograron materia-
lizarse, pese al interés de los diferentes actores involucrados.

Por otra parte, es oportuno señalar que, en términos generales, se eviden-
cia que estos problemas sociales reflejan a su vez la debilidad de las políti-
cas públicas, las dificultades en su implementación, como también la brecha 
existente entre su formulación y la llegada a los territorios, desde donde se 
piensan las estrategias que dan lugar a los proyectos referenciados. En cuanto 
a las demandas de intervención, suelen ser canalizadas por organizaciones de 
la sociedad civil. En algunos casos, éstas llegan directamente a la UNL (las 
organizaciones se ponen en contacto con la Universidad y proponen la formu-
lación de un proyecto), en otras oportunidades es la misma Universidad quien 
los genera, teniendo en cuenta las demandas que provienen de instituciones 
gubernamentales o las redes territoriales.

Se observa un incremento del número de proyectos de extensión así como 
de las demandas de los actores sociales para llevar a cabo estas iniciativas, en 
contextos en los cuales se producen situaciones de crisis social (2001, 2003, 
2007, 2010) o en las ocasiones/situaciones en las que el Estado tiene menor 
desarrollo de políticas a nivel microsocial  o  incluso menor permeabilidad para 
acercarse al territorio o a los actores involucrados. Consideramos necesario 
señalar en este punto, que por mayor compromiso social que la Universidad 
pueda desarrollar, no cabe en sus funciones ocupar el espacio del Estado en 
los territorios. Por tanto consideramos importante desarrollar, por las vías que 
son propias, estrategias de incidencia en políticas públicas o de acercamiento 
entre los actores locales y las diversas instancias de gobierno. En este sentido, 
los proyectos observados permiten ver cómo cuando se produce este vínculo 
entre sociedad civil, estado y universidad las potencialidades de las acciones 
desarrolladas se magnifican y las innovaciones emergen. En los casos resalta-
dos, podemos observar tres instancias de vinculación entre los actores en las 
cuales se tuvo en cuenta el saber local (de los trabajadores, de los vecinos, de 
los reclusos) para desarrollar proyectos que luego fueron apropiados por la co-
munidad modificando las lógicas de vinculación más tradicionales (autoritarias, 
verticalistas, estigmatizadas).

En cuanto a los actores involucrados cabe destacar que tienen mayor po-
tencialidad de innovación aquellas propuestas que al momento de desarrollar 
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la intervención logren desarrollar un reconocimiento de los actores relevantes 
para la problemática. Los vínculos construidos al momento de presentar una 
propuesta o previamente, deben ser sostenidos y consolidados a lo largo de 
todo el desarrollo de la instancia. Uno de los fenómenos que atenta contra esta 
vinculación es el desarrollo de un proyecto (con un recorte temporal y temático  
determinado). Se observa que en ocasiones la aprobación y el financiamiento 
de las propuestas se prolonga en el tiempo, siendo necesario una revinculación 
con los actores sociales o un replanteamiento del problema de intervención, 
atendiendo a las transformaciones del contexto. En este sentido, observamos 
que el mayor potencial innovador se desarrolla cuando los actores vienen traba-
jando de forma vinculada previo al desarrollo del proyecto: fundamentalmente, 
a) por tener conexiones personales o profesionales más allá del proyecto o b) 
por contar con una trayectoria de trabajo extensionistas previo (seguidilla de 
proyectos de extensión con el mismo grupo o barrio). Otro de los elementos que 
favorecen la innovación en los proyectos de extensión, es el trabajo en redes. 
La lógica asociativa favorece que los proyectos continúen por el valor extra que 
le suma el trabajo colectivo, el compromiso conjunto, el saber que se avanza de 
manera conjunta más allá de las incertidumbres que rodean a los actores y a 
los dilemas que se observan a partir de la intervención.

En relación a los productos y/o resultados de los proyectos selecciona-
dos, cabe destacar que desde la innovación social pueden generarse diversos 
resultados y productos, los cuales, de acuerdo al grado de concreción y apro-
piación por parte de los actores sociales involucrados, podrán ser replicados 
en contextos similares. A partir de los datos recabados, se evidencia que los 
grupos destacan dos tipos de productos. Por un lado, los productos materiales 
(documentos, material audiovisual, páginas web, informes, murales, publicacio-
nes, entre otros), elementos que permiten, de alguna manera, que el proceso 
innovador trascienda y quede registrado para futuros usos. En relación a los 
productos comunicacionales, se distinguen: productos de divulgación, que tien-
den a socializar conocimientos científicos, manejados por el equipo de exten-
sión o producidos por ellos, por ejemplo: banners, cartillas, afiches, talleres, 
entre otros; y productos tendientes a difundir la experiencia realizada, lo que 
es fundamental ya que para que el proyecto pueda replicarse, como condición 
previa debe darse a conocer. Por ejemplo: la participación en congresos, publi-
caciones, páginas web, etcétera.

Por otro lado, se evidencian también productos de tipo simbólico: formas 
de hacer, de gestionar (en el caso de instituciones), actitudes, capacidades de 
respuesta (en el caso, por ejemplo, de proyectos que trabajan con personas 
que padecen enfermedades). Se trata, en definitiva, de productos que si bien 
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cuantitativamente no son fácilmente medibles, pueden resultar sumamente im-
portantes para las capacidades y la resolución de problemas de los diferentes 
agentes participantes.

Conclusiones 
A partir de los ejes analizados previamente, es posible destacar algunos ras-
gos que nos permiten hablar de proyectos de extensión que aún sin habérselo 
propuesto desarrollaron procesos o productos que pueden ser considerados, a 
partir de nuestra conceptualización como innovaciones sociales. La selección 
de los cinco proyectos que componen el cuadro 1 se produjo ya que los mismos 
ejemplifican alguno/s de los rasgos innovadores que resaltamos. 

En relación a la construcción del problema de intervención de los proyectos 
consideramos que el rasgo innovador aparece cuando el objeto de intervención 
se construye a partir de los aportes de los actores de los territorios, dejando 
de lado las definiciones meramente disciplinares. El intercambio entre el grupo 
extensionista y los actores resulta clave a la hora de definir las problemáticas 
que atraviesan el campo de acción, ya que se conjuga un saber “distanciado”, 
desnaturalizado por parte de los equipos extensionistas, y uno más “compro-
metido”, basado en la experiencia cotidiana por parte de los actores locales. 
Esa imbricación entre saberes comprometidos y distanciados, en términos de 
Elías (1990), es lo que permite que de manera conjunta, se logre construir una 
respuesta adecuada a la problemática que los atraviesa. 

La presencia y el involucramiento de los actores locales es otra de las cues-
tiones que cabe resaltar. Hemos observado que los proyectos más innovadores 
se caracterizan por tener una presencia activa de los actores desde el primer 
momento. En este sentido, la cercanía y los vínculos de confianza entre los 
equipos y los actores locales es lo que le otorga mayor potencial innovador al 
proyecto, ya que permite trabajar de manera sinérgica y consensuada durante 
todo el transcurso del mismo. La sucesión de proyectos entre los mismos acto-
res constituye así un aspecto positivo, ya que permite la continuidad y sosteni-
bilidad de los procesos y el estrechamiento de los lazos.

Por último, consideramos que los productos o resultados que los proyectos 
brindan a la comunidad destinataria pueden ser de dos tipos: productos mate-
riales o productos simbólicos. Los materiales suelen ser los más frecuentes 
y su valor radica que en que permiten que el proceso innovador trascienda y 
quede registrado para futuros usos. Los productos simbólicos hacen referencia 
aprendizajes relacionados a nuevas formas de actuar, de gestionar y resolver 
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problemas. Si bien estos productos no son cuantificables, resultan sumamente 
útiles en relación a las capacidades y la resolución de problemas de los dife-
rentes agentes participantes.

Los proyectos seleccionados en tanto innovadores, lo son en la medida en 
que han combinado, de manera original, algunos o todos estos rasgos. Sin 
proponérselo, estas experiencias han permitido dar respuesta a diversos pro-
blemas que aquejan a distintas comunidades potenciando las capacidades de 
los propios actores y combinando saberes diversos. 

Estas prácticas novedosas que surgen desde la extensión requieren del 
acompañamiento de las políticas públicas para su sustentabilidad. El Estado 
debería garantizar los recursos para que, una vez finalizado el proyecto, los ma-
teriales y/o aprendizajes innovadores puedan sostenerse y seguir favoreciendo 
a las comunidades en la resolución de las problemáticas que las aquejan. 

Consideramos que mediante los proyectos de extensión, la universidad se 
constituye en un actor estratégico y reconocido por los actores, ya que permite 
que se desarrollen procesos potencialmente innovadores. Estos procesos posi-
bilitan que las organizaciones se articulen con otras, que aúnen fuerzas y pue-
dan trabajar de forma conjunta en pro de su desarrollo territorial. Es evidente 
que frente a sociedades, problemáticas y territorios cada vez más complejos, se 
presentan demandas y retos sociales nuevos que deben-necesariamente- ser 
respondidos a través de propuestas originales. De allí la importancia de propiciar 
proyectos, programas y políticas desde la perspectiva de la innovación social. 
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Resumen
La presente ponencia invita a indagar, a partir del concepto de innovación social 
y del análisis de dos intervenciones sociales, las vinculaciones entre la exten-
sión universitaria y aquellos procesos que, tanto en su concepción como en su 
ejecución, promueven prácticas novedosas. Estos inciden favorablemente en 
las problemáticas que abordan y fomentan espacios de construcción colectiva, 
en los que interactúan equipos docentes-investigadores, actores territoriales 
de la esfera pública (agencias estatales y organizaciones de la sociedad civil), 
estableciendo vínculos entre dichos procesos y las políticas públicas vigentes. 

Palabras claves
Extensión universitaria / Investigación / Innovación social
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Introducción
El artículo que presentamos remite a dos experiencias que, en distintos mo-
mentos de sus trayectorias, estuvieron acompañadas por intervenciones socia-
les desde proyectos de extensión universitaria. Las mismas fueron analizadas 
desde el CAI+D (Curso de Acción para la Investigación y el Desarrollo) denomi-
nado “Análisis de las innovaciones sociales a partir de la transferencia cientí-
fico-tecnológica entre la Universidad Nacional del Litoral e instituciones de la 
esfera pública1”(2011-2017). Dicha indagación se realizó bajo el registro de mi-
rada de la innovación social, como dispositivo a través del cual reflexionar sobre 
los procesos generados, a partir de la vinculación de los equipos de extensión 
y los actores que participaron de los mismos. Particularmente, de las acciones 
que se desarrollaron en el marco de dos proyectos de extensión: por un lado, 
“Construyendo redes de economía social entre la universidad, organizaciones 
sociales y el gobierno local” y, por otro lado, “Lado B: prácticas artísticas en 
contextos de encierro”.

El Proyecto de Extensión de Interés Institucional (PEII) se constituyó con el 
fin de “contribuir al fortalecimiento institucional y la capacidad de gestión de 
las OSC y su articulación con la Universidad y el gobierno de la ciudad”2. Esta 
iniciativa estuvo dirigida a reflexionar sobre la forma de construir una economía 
social y solidaria y realizar acciones concretas para la promoción y fortaleci-
miento de las prácticas en el territorio, articulando espacios académicos, acto-
res sociales y políticas en pos de mejorar la calidad de vida de las personas. 

1) El objetivo general del CAI+D de referencia es reconocer, describir y analizar las prácticas de 
innovación social en el marco de los procesos de transferencia entre la Universidad Nacional 
del Litoral y las instituciones de la esfera pública. Entre los objetivos específicos figuran: 1)Con-
sensuar colectivamente una redefinición del concepto de “innovación social”. 2) Construir una 
tipología de las transferencias, a partir de las bases de datos que cuentan tanto la Secretaría 
de Vinculación Tecnológica (SAT) como la Secretaría de Extensión (Proyectos de Extensión) de la 
UNL. 3)Reconocer, a partir de las percepciones de los actores (destinatarios de las transferen-
cias) los cambios que operaron tanto en las prácticas, como en procesos y resultados logrados: 
soluciones a problemas sociales y socio-productivos, cambios en la estructura organizativa, 
convenios con el Estado y con otros actores del medio, entre otras. 4)Describir y analizar las 
prácticas de vinculación y/o transferencia desde las percepciones de los equipos de extensión 
y vinculación (SAT).5) Formular un conjunto de indicadores para evaluar las innovaciones en el 
campo social. 6) Producir recomendaciones para la formulación de políticas institucionales, que 
permitan generar cambios y/o ajustes necesarios en las prácticas, a los efectos de mejorar los 
niveles de eficacia y eficiencia, en el sistema de innovación en su dimensión social. Integran 
el equipo de investigadores: María Elena Kessler (directora), María Beatriz Masi (codirectora), 
Tamara Beltramino, Julio César Lozeco, Julieta María Theiler, Sofía Clarisa Marzioni y Marcos 
Exequiel Angeloni (colaboradores).
2) Así lo expresó el director del PEII en el formulario de su Proyecto.
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Por su parte, el Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS) “Lado B: 
prácticas artísticas en contextos de encierro” tuvo como objetivo general “con-
tribuir al fortalecimiento de la condición de sujetos de derecho de las personas 
privadas de libertad, incrementando sus posibilidades de autonomía, de ma-
nera que resulten menos vulnerables a los procesos de degradación que son 
característicos de las situaciones de encierro”3. El mismo fue gestándose a lo 
largo de un período de diez años, como resultado de diversas intervenciones 
realizadas con personas en situación de encierro, con las cuales se fueron habi-
litando espacios que permitieron que ellas expresaran sus deseos y ensayaran 
sus verdades.

La presente ponencia se estructura en tres partes: la primera, presenta el 
marco teórico desde el cual partimos para realizar el análisis; la segunda aborda 
los casos referenciados y la tercera expone algunas conclusiones preliminares.

Extensión universitaria e innovación social: un camino a develar
El CAI+D de referencia permitió al equipo investigador indagar, a partir del con-
cepto de innovación social, las vinculaciones entre la extensión universitaria y 
procesos que promueven prácticas novedosas: éstos inciden favorablemente en 
las problemáticas que abordan y promueven espacios de construcción colecti-
va, en los que interactúan equipos docentes-investigadores, actores territoriales 
de la esfera pública (agencias estatales y organizaciones de la sociedad civil), 
estableciendo vínculos entre dichos procesos y las políticas públicas vigentes. 

Otro aspecto que fue posible considerar en los procesos aludidos, refiere a 
las condiciones (sociales, económicas, políticas) que hicieron posible la cons-
trucción, de manera conjunta, con quienes están involucrados en las acciones 
que se desarrollaron en el marco de los proyectos. Estas condiciones remiten 
a la estructura de oportunidades que el Estado, el mercado, las organizaciones 
de la sociedad civil y la academia ofrecen en un espacio-tiempo determinado.

Toda acción de extensión, implica una intervención en un estado de cosas 
dado, en un territorio específico y en un entramado de relaciones particulares. 
En este sentido, la intervención social se entiende como una actividad que se 
realiza de manera formal u organizada, que responde a necesidades sociales 
e intenta incidir significativamente en la interacción de las personas, aspirando 
a una legitimación pública o social. También implica la generación de conoci-
mientos, el despliegue de estrategias en un contexto histórico, social, político y 
económico, intentando captar la particularidad y el detalle de las trayectorias de 

3) Según consta en el Informe Final del Proyecto.
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los actores. Por lo tanto, como esquema de acción, responde a necesidades sen-
tidas y se considera como la oportunidad para el reconocimiento del otro, como 
sujeto portador de historicidad, de cultura, de lazos (Theiler y Kessler, 2015).

Desde la Universidad Nacional del Litoral, la extensión universitaria es con-
siderada una de las funciones sustantivas, junto con la investigación y la docen-
cia. Dentro de esta función se reconocen, siguiendo los planteos de Gustavo 
Menéndez (2011), cinco dimensiones que le son propias:

1. Dimensión académica-institucional. Considera el aporte de la extensión 
a la construcción y apropiación social del conocimiento. Genera dispositivos de 
gestión que apuestan al fortalecimiento de las instituciones democráticas y de 
las políticas públicas.

2. Dimensión social. Reconoce a la Universidad como institución social que 
construye y se construye en las dinámicas sociales, culturales y productivas, en 
un tiempo y espacio determinado, definiendo a las prácticas de extensión en el 
horizonte de la inclusión y la cohesión social.

3. Dimensión comunicacional. Comunicación dialógica en procesos de inte-
racción y construcción mutua con grupos, instituciones y poblaciones. Pensada 
como antítesis de la imposición y dominio de un saber o saberes. Una perspec-
tiva comunicacional que sume esfuerzos en la reflexión crítica del conocimiento.

4. Dimensión pedagógica: Se privilegia la educación como dispositivo que 
promueve prácticas de producción de conocimiento desde una perspectiva in-
terdisciplinaria. 

5. Dimensión política: En tanto toda acción tiene por objeto transformar 
una situación determinada, interpela necesariamente al Estado y las políticas 
públicas.

Estas dimensiones promueven una mirada integral que involucra a toda la 
comunidad universitaria, apartándose de la mirada estanca y sectorial para 
avanzar hacia procesos de interacción, que ponen en diálogo los espacios uni-
versitarios con la diversidad de actores y la complejidad del territorio.                                                                                                

La UNL dispone de un conjunto de dispositivos de extensión (proyectos y 
programas), que se proponen generar cambios conjuntamente con los actores 
involucrados, diseñar estrategias de convalidación social, que a su vez promue-
van su  empoderamiento, aportar en cuanto al mejoramiento de la calidad de 
vida y propiciar procesos de inclusión social. Dichos proyectos y programas 
abordan problemáticas que atraviesan los territorios, con el objetivo de incidir 
en la resolución de las mismas, articular los objetos de intervención con las 
políticas públicas, aportando información, como así también generar espacios 
de articulación con el gobierno (municipal, provincial, nacional), actores y redes 
territoriales. 
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Poner en diálogo la extensión y la innovación social, nos llevó a indagar en 
torno al estado del arte de este último concepto, ya que el mismo histórica-
mente ha estado vinculado a la innovación tecnológica y de procesos, con una 
lógica economicista y de mercado. En la literatura consultada, nos encontramos 
con menciones a dos Manuales -Frascati (1963) y Oslo (1997)- que se convirtie-
ron, en un principio, en referentes significativos cuando indagamos las primeras 
acepciones del término que nos ocupa.

El Manual Frascati4 contribuye a comprender el papel de la ciencia y la tec-
nología en el desarrollo económico. Constituye el primer aporte, en cuanto a 
la generación de lineamientos, para medir los procesos de innovación. Dicha 
publicación está basada en un documento elaborado por Christopher Freeman, 
conocido como “The Proposed Standard Practice For Surveys of Research and Ex-
perimental Developments”. Dicho autor sostiene que la innovación implica algún 
cambio en la organización de la producción y de los mercados. El Manual Frasca-
ti focaliza la atención fundamentalmente en relación a la importancia del gasto 
en investigación y desarrollo (I+D), como elemento determinante para medir la 
innovación. El gasto al que se alude incorpora la producción del nuevo conoci-
miento, como a sus aplicaciones; incluye también el trabajo creativo para incre-
mentar el acervo de conocimientos, como de su uso para nuevas aplicaciones. 

Por otro lado, Rosenberg y Klein, en 1986, sustentan que la idea de nove-
dad no implica necesariamente la creación de un producto o proceso comple-
tamente nuevo, sino que puede estar incorporada en cambios relativamente 
pequeños que se realizan en los  productos o procesos, como también en  las 
formas de organización que, en el largo plazo, pueden generar implicancias 
tecnológicas y económicas.

Sin embargo, desde hace unas décadas ha empezado a circular, entre los 
países que no pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), el Euroestat y la Comisión Europea, un paradigma alter-
nativo desde principios de siglo XXI, tanto fuera de la Unión Europea (Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda) como también en Gran Bretaña, que reflejan un giro 
significativo, en relación al concepto de innovación, desde una dimensión social.

En 1997, en Québec, se diseña una política de innovación, incorporando 
el aporte de las ciencias sociales a su definición. En ese marco se creó el 
“Groupe de Travail sur l’ Innovation Sociale” (GTIS). Dicho grupo produjo dos 

4) Su nombre oficial es “Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desa-
rrollo Experimental”. El Manual proviene de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), que reúne a un grupo de especialistas en investigación y desarrollo en la 
Villa Falconeri de la ciudad italiana de Frascati, en junio de 1963.
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documentos, pioneros con relación a los estudios sobre innovaciones sociales, 
al considerar que las mismas abordan problemas sociales, no sólo empresaria-
les, de mercado o de producción.

Avanzando en esta perspectiva, en el año 2003 el grupo CRISES 5 (Centre 
de Recherche Sur les Innovations Sociales) de la Universidad de Québec en 
Montreal, publica documentos que abordan dicho concepto, sus orígenes, evo-
lución, como también su vinculación con las teorías sociológicas del cambio so-
cial. Para CRISES, la innovación social está vinculada a los cambios que los ac-
tores sociales van generando para satisfacer necesidades, encontrar solución 
o aprovechar oportunidades para modificar relaciones sociales, transformar un 
marco de acción o dar lugar a nuevas orientaciones culturales.

En el año 2004, la red canadiense de investigación sobre políticas cientí-
ficas, publica el informe Goldenberg, interesado en destacar los procesos de 
innovación que provienen de la sociedad civil, específicamente de aquellas 
organizaciones que intervienen a nivel comunitario, que persiguen un fin sin 
ánimo de lucro. Esta concepción fue convalidada por la Fundación Young en 
Gran Bretaña, a través del documento “Social Innovation” (2007). Dicho marco 
también fue adoptado por el NESTA británico (National Endowment for Science, 
Technology and Arts). Los aportes nombrados producen un giro en las políticas 
de innovación social, no sólo en la tecnológica (Echeverría, 2011).

Goldenberg, en el 2009, produce un segundo informe, donde plantea que: 
si bien la innovación social surge de la sociedad civil, progresivamente se incor-
poran a ella iniciativas del sector público estatal, como de empresas ligadas al 
compromiso y responsabilidad social.

En América Latina uno de los principales referentes en innovación social es 
el Centro Económico Para América Latina (CEPAL). En el año 2004, junto a la 
Fundación W.K. Kellogg, identifica en la región experiencias innovadoras en las 
áreas de salud comunitaria, educación básica, generación de ingresos, desa-
rrollo rural y agrícola, seguridad alimentaria y nutrición, programas de juventud, 
responsabilidad social y voluntariado. En la publicación “Claves de la innova-
ción social en América Latina y el Caribe” (2005) presenta el marco conceptual 
desde donde se analizan las innovaciones sociales, como la descripción de las 
experiencias seleccionadas, que a su vez están atravesadas por temas que se 
consideran centrales, como el desarrollo sostenible y la equidad de género. 

5) Este Centro inter-universitario y multidisciplinario (sociología- economía, trabajo social, mate-
máticas, ciencia política, entre otras) viene funcionando desde 1986, estudia las innovaciones y 
las transformaciones sociales a través de tres ejes complementarios: el territorio, las condicio-
nes de vida, el trabajo y el empleo.
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Resultan interesantes los aportes de CEPAL al considerar la innovación en el 
campo social, como resultado de un largo proceso histórico, de un cúmulo de 
intentos fallidos y pequeñas mejoras que en un momento crítico, cambian el 
signo de la tendencia, la dirección de un proceso, la calidad de un producto o la 
prestación de un servicio. Es decir, la innovación remite a cambios que se fueron 
gestando en el marco de una determinada cultura tecnológica, artística, cientí-
fica, filosófica u organizativa. Así, la innovación refiere a la praxis que genera el 
cambio y es capaz de sostenerlo en el tiempo y espacio en el que se inscribe.

Siguiendo con los aportes de CEPAL, la innovación en el campo social remite 
a un proceso dual (endógeno y exógeno): 

1. Endógeno, porque requiere de auto-organización, articula recursos y ac-
tivos (materiales, financieros, técnicos, subjetivos), cuyos logros pasan por la 
capacidad de los actores para resolver problemas, encarar dificultades, refiere 
a unas propiedades grupales y cualidades personales que favorecen el cambio, 
tales como el deseo de aprender y la resiliencia emocional, entre otras.

2. Exógeno, porque supone la presencia de factores externos que condi-
cionan el ritmo de la innovación, en relación a un entorno cambiante y con una 
zona de influencia próxima, donde se pueden identificar aliados y oponentes, ya 
sea por cuestiones económicas, políticas y/o ideológicas.

Continuando con esta perspectiva, otra cuestión a tener presente remite al 
sujeto de la innovación, quien se constituye en protagonista de un knowhow, 
se apropia de los conocimientos, de sus experiencias y los pone a jugar en el 
momento de su implementación.

En el proceso de innovación, se pueden identificar cuatro momentos. El 
primero requiere de la formulación precisa del problema que se quiere abor-
dar y sus alternativas de solución. El segundo pasa por la implementación y 
necesariamente se debe contar con fuente de financiamiento que la garantice. 
El tercero es de aprendizaje (incorporación de saberes, acceso a información, 
adopción de nuevas técnicas) y desarrollo de capacidades (trabajo en equipo, 
autonomía organizativa, generación de alianzas, coordinación y articulación con 
agentes externos). El cuarto momento refiere a la socialización del proceso in-
novador, su replicabilidad. CEPAL apunta a que la misma sea transformada en 
política pública. Para que la última etapa sea viable, se requiere también de la 
sistematización de la experiencia.

Con relación a la propuesta de la CEPAL, cabe acotar que en América Latina 
las políticas de innovación han estado asociadas predominantemente a las 
políticas de investigación (Albornoz, 2009). Siguiendo a este autor, el concepto 
de innovación está dotado de una carga teórica que explica fenómenos de creci-
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miento económico, basado en la competencia e incorporación de nuevas tecno-
logías al proceso productivo. Una debilidad de estas políticas es la referida a la 
“importación de las mismas”, esto es, la aplicación de iniciativas provenientes 
del mundo desarrollado. En este caso, cabe preguntarse si es posible tal tras-
lación cuando nos encontramos con sociedades cuyas realidades social, políti-
ca, económica y cultural son marcadamente diferentes. La innovación también 
presenta aspectos negativos, sobre todo en aquellos sectores más desprote-
gidos que son marginados del mundo del trabajo, en parte, como resultado de 
la incorporación de nuevas tecnologías y cambios en la matriz socio-produc-
tiva. Son los sectores sociales excluidos quienes asumen el alto costo de la 
innovación (op. cit). Urge la necesidad de incorporar la dimensión social en la 
construcción de indicadores aplicados para evaluar procesos en territorios con 
profundas asimetrías, altos niveles de pobreza y amplias economías informa-
les. Asimismo, es importante medir el esfuerzo innovador de lo que caracteriza 
a las “tecnologías sociales” en el campo de los emprendimientos familiares, 
comunitarios o ligados a la economía popular. 

Otro aporte es el de Martín Hopenhayn (2005), para quien la innovación 
social es enmarcada en procesos ligados al desarrollo social y posee un carác-
ter social y colectivo. Implica una acción endógena o intervención exógena de 
desarrollo social, a través de un cambio original/novedoso, en la prestación de 
un servicio o en la producción de un bien, que logra resultados positivos frente 
a una o más situaciones de pobreza, marginalidad, discriminación, exclusión o 
riesgo social, y que tiene potencial de ser replicable o reproducible.

La innovación social valora la riqueza de un proceso colectivo. Lo innovador 
puede estar en la gestión, el modo de organizarse, el uso de tecnologías, el 
cambio en la relación entre ejecutores y usuarios, el tipo de cambio en condi-
ciones objetivas que se quiere lograr, etcétera. La innovación tiene un carácter 
social en doble sentido: vale decir, por la naturaleza del cambio en condiciones 
objetivas (que se logran por hacer algo de manera distinta) y subjetivas (por el 
aprendizaje y la experiencia de vida que los participantes incorporan durante la 
dinámica innovadora).

Continuando con Hopenhayn, entendemos que donde hay innovación social 
hay aprendizaje y cambio subjetivo, que puede referirse a tener una mayor auto-
estima y autoconfianza para futuras innovaciones; apertura de visión del mundo 
y sobre cómo gestionar recursos y activos; enriquecimiento en las relaciones 
interpersonales; cohesión de grupo; superación de fatalismos respecto de la 
realidad circundante; mayores capacidades para enfrentar nuevos problemas y 
nuevas herramientas para combinar en la resolución de los mismos. 
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Hasta aquí hemos presentado algunos de los antecedentes, a fin de cons-
truir un marco conceptual en torno a la innovación social. Consideramos que la 
misma se sustenta en valores y alienta al  mejoramiento de la calidad de vida, 
la inclusión social, la solidaridad, la participación ciudadana, el cuidado al me-
dio ambiente y la eficiencia en los servicios públicos. De este modo, trasciende 
los valores económicos y empresariales que tuvieron una fuerte presencia en 
su concepción inicial. E implica, como sostiene Echeverría (2011), el paso de 
un modelo lineal y monista a uno interactivo y pluralista. Esto es, además de 
empresas, nos encontramos con instituciones públicas (estatales y no estata-
les), profesionales, movimientos y grupos sociales e incluso individualidades, 
que generan innovación, aunque tengan un alcance en contextos micro-sociales.

Teniendo en cuenta el recorrido teórico anteriormente expuesto, el equipo 
investigador del CAI+D elaboró una primera conceptualización que permite vin-
cular la innovación social con la extensión universitaria: “la innovación social re-
mite a una interacción social en espacios multiactorales, que se propone generar 
procesos de transformación, sustentados en valores colectivos. No persigue una 
finalidad de lucro, puede tener una diversidad de alcances, no implica una mera 
transferencia, sino un trabajo colaborativo, en el cual la participación de los acto-
res involucrados constituye un aspecto fundamental” (Kessler, 2017). 

Posteriormente, como resultado de la profundización en las lecturas como 
del análisis de las encuestas aplicadas a directores y entrevistas a destinata-
rios de los proyectos seleccionados, complejizamos el concepto: “Proceso que, 
a través de un cambio original en la prestación de un servicio o en la producción 
de un bien, logra incidir favorablemente en situaciones de pobreza, marginalidad, 
discriminación, exclusión o riesgo social y tiene el potencial de ser replicable y sus-
tentable. Remite a intervenciones en espacios micro-sociales. También incorpora 
aquellas prácticas que promueven lazos sociales, intercambios de información, 
empoderamiento social y mecanismos de participación ciudadana” (Op. cit.).

Cabe resaltar que existen pocos estudios que ponen en diálogo la innova-
ción social y la extensión universitaria. Entre ellos, podemos citar un trabajo de 
la Universidad de Antioquía, Colombia6. En su evaluación, los autores sostienen, 
por un lado, la poca articulación entre la investigación, docencia y proyección 
social (extensión) y, por el otro, la ausencia de procesos de captura y difusión 
del conocimiento producto de las intervenciones. Pocas veces los resultados 
de las intervenciones se convierten en objetos de investigación. Esto lleva a 
plantear mecanismos que propicien una mayor articulación entre las funciones 

6) El trabajo se titula “Transferencia de Conocimiento orientado a la innovación social en la rela-
ción ciencia, tecnología y sociedad”. Universidad de Antioquía- Colombia (2011).
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sustantivas de la Universidad, el debate teórico de las intervenciones, como la 
incorporación de espacios que promuevan dichas asociaciones.

Si bien en la Universidad Nacional del Litoral los proyectos de extensión no 
están diseñados en clave de innovación social, nos nutrimos de este concep-
to para analizar la articulación de la extensión con los actores involucrados, 
en términos de las prácticas que generaron, de los cambios producidos, de 
la articulación de los mismos con las políticas públicas, como la posible inci-
dencia en las problemáticas sociales que los mismos abordan. En definitiva, 
ambos conceptos fueron complementándose y enriqueciéndose mutuamente y 
los casos que analizamos para asociarlos, nos permitió construir una mirada 
novedosa en relación a las prácticas desplegadas, la perspectiva de los actores 
involucrados y, fundamentalmente, bucear en las huellas que- como decía John 
Berger, un escritor comprometido con la cuestión social de su tiempo- “no son 
solo lo que queda cuando algo ha desaparecido, sino que también pueden ser 
las marcas de algo que va a revelarse”. Para que ello ocurra, deberán crearse 
determinadas condiciones que propicien tal revelación, a las cuales haremos 
mención en las conclusiones del presente trabajo.

Presentación de los casos seleccionados7

Entre 2010 y 2012, se desarrolló el Proyecto de Extensión de Interés Institucio-
nal (PEII) “Construyendo redes de economía social entre la universidad, organi-
zaciones sociales y el gobierno local”, el cual puso de manifiesto la necesidad 
de fortalecer y darle un sentido programático a las intervenciones instituciona-
les en el marco de la Economía Social y Solidaria. Posibilitó, a su vez, canalizar 
las acciones de capacitación a pequeñas unidades productivas que la UNL 
venía realizando. Estas instancias de capacitación abordaron, entre otros te-
mas: valores y principios de las organizaciones de Economía Social y Solidaria, 
gestión participativa y planificación estratégica, cadenas productivas solidarias, 
costos y plan de negocio, circuitos de comercialización y marco jurídico-legal de 
los emprendimientos. 

Los resultados alcanzados por este proyecto permitieron no solamente con-
solidar los procesos de capacitación y acompañamiento, sino también, afianzó 
los vínculos institucionales con agentes públicos; en especial con el gobierno 
local, junto al cual se consensuó un proceso de acompañamiento a emprende-

7) La descripción de los casos analizados se realiza en base a la consulta de documentos (Infor-
mes Finales de los Proyectos de Extensión y artículos periodísticos) y a entrevistas y encuestas 
realizadas a los directores y beneficiarios de los mismos, respectivamente.
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dores en el marco del programa municipal de promoción de emprendimientos 
productivos sociales: Programa Puente8. 

Los emprendedores evaluaron la experiencia como oportuna y valiosa, en re-
lación a tres cuestiones: al proceso de formación para el fortalecimiento de sus 
experiencias9; la oportunidad de conocerse y generar vínculos entre ellos (con 
diferentes niveles de materialización) y la necesidad de que estos espacios de 
aprendizajes puedan sostenerse en el tiempo, junto a una demanda implícita 
en cuanto a lograr un reconocimiento y certificación de aquellos. Lo que tiene 
que ver a su vez, con la posibilidad de tomar un lugar en el campo social, donde 
se ponen a prueba competencias y la capacidad de negociar y competir.

El contacto con la diversidad de emprendimientos puso en evidencia que la 
realidad en la que opera la Economía Social y Solidaria (ESS), está marcada por 
la existencia de experiencias escasamente articuladas entre sí y atomizadas 
en el espacio geográfico. Es en este contexto en el que surgió el Centro de Em-
prendedores de la Economía Social (CEES)10 -espacio gestionado entre la UNL, 
a través de su Secretaría de Extensión, el Gobierno de la Provincia de Santa 
Fe y la Municipalidad de Santa Fe-. Los acuerdos logrados se reflejan en la ce-
lebración de un convenio en el que cada una de las partes puso a disposición 
sendos dispositivos: 

 • La UNL promovió la creación del Programa de Extensión de Economía 
Social y Solidaria y la articulación con

 • la cátedra electiva de Economía Social y Solidaria en la Facultad de 
Ciencias Económicas, la cual, desde el proceso de formación y articulación 
académica, vincula a estudiantes y docentes con las acciones desarrolladas 
desde el CEES.

 • El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de su Subsecretaría 
de Economía Social, destinó partidas presupuestarias y redefinió líneas y polí-
ticas públicas en virtud de integrarlas a la propuesta; al respecto, se destaca 

8) El Programa Puente es una propuesta de la Dirección de Trabajo y Empleo del Gobierno de la 
Ciudad de Santa Fe. El mismo surgió a fines del año 2009 y está orientado a emprendedores 
productivos sociales, a través del registro, capacitación, seguimiento y asesoramiento continuo; 
a quienes además se les brinda posibilidades de comercialización en el espacio público, even-
tos, ferias, etcétera. 
9) Las mismas pueden ubicarse en tres grandes subsectores: a) prácticas productivas de sub-
sistencia (incluye emprendimientos productivos y sus extensiones); b) cooperativas y c) mutua-
les (Cardozo, 2015).
10) En la actualidad depende del Ministerio de la Producción (Secretaría de Desarrollo Territorial 
y Economía Social) y de la Dirección de Escuelas de Trabajo (Programa de Economía Social de 
la ciudad).

http://santafeciudad.gov.ar/ver.php?id=732
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el Fondo Rotatorio de Microcrédito y la campaña: “Justo Lo Que Necesito”, de 
promoción del comercio justo y el consumo responsable. 

 • La Municipalidad de Santa Fe conformó la Dirección de Economía Social 
y entregó al CEES la gestión del Registro de Emprendedores y Productores Lo-
cales (REPLo), a la vez que ejecutó la puesta en valor del espacio y avanzó en 
la coordinación con otras áreas del municipio.

Hasta el momento, han transitado por el CEES más de 500 emprendedores, 
se han entregado más de 200 microcréditos (con una tasa de devolución del 
95 %), se han conformado 35 proyectos productivos integrados, a la vez que 
se han dictado más de 40 cursos y talleres de formación a emprendedores y la 
misma cantidad de instancias de debate y reflexión (conferencias, asambleas, 
presentaciones de líneas y programas institucionales, entre otras).

En cuanto al proyecto denominado “Lado B: prácticas artísticas en contex-
tos de encierro”, resultó de una trayectoria de diez años, de diversas interven-
ciones con sujetosen situación carcelaria.

Un diagnóstico inicial, elaborado por los directores del proyecto, indicaba 
los obstáculos que presentan las personas encarceladas: la escasa constancia 
de estas en la realización de actividades complejas, como su permanencia en 
el espacio educativo y la procedencia de las mismas, ligada a situaciones de 
extrema vulnerabilidad y desafiliación social. 

Los procesos de aprendizaje de los internos son atravesados, en su mayo-
ría, por problemas de comprensión textual, dificultad que se refuerza debido 
a la escasez de herramientas didácticas, material bibliográfico, tecnología, in-
fraestructura y otros elementos que permitan llevar a cabo proyectos educa-
tivos sólidos y permanentes. Por otra parte, existen obstáculos relativos a la 
“naturalización”, en las personas detenidas, cuando padecenabusos o impug-
nación de los derechos garantizados.

La experiencia se inicia en el año 2007, cuando un grupo de internos de la 
Unidad Penal Nº II de Las Flores (ciudad de Santa Fe), participan de un espacio 
interdisciplinario en el cual la lectura y la escritura de textos literarios, junto a 
otras prácticas artísticas, son tópicos de los encuentros semanales. Estas ac-
ciones, que comenzaron a realizarse en el contexto del Programa de Educación 
Universitaria en Prisiones de la UNL, se enmarcaron, a partir de marzo de 2011, 
en el proyecto “Lado B…”, el cual promovió el diálogo entre distintas discipli-
nas y prácticas expresivas dentro de las que se cuentan las artes visuales, el 
cine, la literatura, el teatro, rastreando puntos de contacto entre las mismas. El 
abordaje interdisciplinario, contribuyó a ampliar el conocimiento y la experiencia 
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social y cultural de cada sujeto, promoviendo posibilidades que les permiten 
“escapar” al encierro, ya sea simplemente mediante el imaginario o la perspec-
tiva de reinserción social que la lectura del arte abre.

En principio, los encuentros realizados comprendían lectura de textos, que 
sus participantes elegían. Uno de ellos, incluso aportó materiales producidos 
por el mismo. A continuación, reproducimos un fragmento de su obra:

“Cuando se tiene una idea clara, se tiene la verdad. Rectángulos, rectángu-
los y más triángulos, todo cambia… Tristeza que invaden, puñales que se 
ven, cegados vienen por el hombre y arremeten. Triángulos que caen, espe-
ranzas que matan, sueños que queman. Hilos de fino oro, son ligaduras que 
atan... Todo se manifiesta. Rectángulos, pobres y angustiados rectángulos. 
El silencio los acalla. Los perros que ladran del otro lado… se oye el mur-
mullo. Y, de este lado todo, frías noches de invierno, todo silencio, tumbas y 
tumbas y tumbas… Una lágrima que cae llena de dolor y, a lo lejos, los sollo-
zos de una madre. Sentimientos de ilusión, de ese amor incondicional, que 
sufre, pero que todo lo puede. Pasan los inviernos, primaveras y veranos, 
una vez más, no es lo mismo… todo cambia, hasta los puñales que matan. 
Que injusticia, es real. Pero quedan los sueños y las esperanzas, que son 
mías. Esa es la verdad”.

A partir de esta experiencia surge la idea de llevar adelante un taller litera-
rio que generó diversos productos, entre los que se destacan: Revista “Lado 
B Bitácora del Encierro”; adaptación de la historieta “El Pueblo amurallado” a 
guion cinematográfico; teaser y rodaje de 17 escenas para el cortometraje de 
“El Pueblo Amurallado”. En la Radio FM Espejo, que transmite desde dentro de 
la Unidad Penal N° II de Las Flores, se viene transmitiendo el programa de radio 
“Lado B”, que surgió a principios del año 2010 por iniciativa propia de los par-
ticipantes en el espacio artístico y es enteramente realizado por ellos.

En relación a estas producciones, la codirectora del proyecto sostuvo:

“ElPueblo Amurallado” es la historia de su amigo, en la que dice: ‘le extinguie-
ron la luz de los ojos por dos ruedas’, por dos pastillas, y dice: ‘y yo sujeté la 
paloma, me la puse al cuello y ahí la deidad apareció’, es decir, la paloma es 
también la soga, porque él se quiso suicidar porque a su amigo el sistema de 
salud lo dejó morir. Entonces, la idea es que ellos a través del arte, puedan 
reflexionar sobre todas estas cuestiones, sobre sus derechos, porque sóloco-
nocen sus obligaciones… Esto empodera al sujeto”.
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“La película dura cinco minutos y estuvimos dos años haciéndola. Realmente 
fue difícil romper con todo lo institucional… Poder ingresar con cámaras (...) 
A las personas que se sostuvieron mucho tiempo en el taller porque, bueno, 
tenían condenas largas… la verdad es que les cambió muchísimo… Ellos, en 
las entrevistas que hemos hecho, manifestaban cómo la carrera universitaria 
o el participar en el taller los había puesto en un lugar que no tenía nada que 
ver con el `tumberismo´, como decían ellos… Si ves la película, es una histo-
ria muy triste y dramática, pero también resume cómo en ese contexto, en el 
que habían pasado la mayor parte de su vida, pudieron hacerse conscientes 
de sus propios derechos”.

En cuanto a la continuidad del proceso, cabe mencionar que el mismo se 
vio interrumpido por factores vinculados a cambios en la gestión del instituto 
carcelario y a queel equipo de extensión, por diferentes motivos (finalización 
del proyecto, cuestiones laborales y/o personales) no ha podido sostener la 
intervención. Este aspecto también se observa en las entrevistas realizadas, lo 
que permite inferir que la sostenibilidad de estos procesos quizá sea su aspec-
to más débil, ya que depende de múltiples factores, que remiten a un contexto 
con una determinada estructura de oportunidades y trascienden ampliamente 
la capacidad de gobernabilidad de sus participantes.

Conclusiones preliminares
Podemos decir que el concepto de innovación social, teniendo en cuenta los 
distintos aportes a los que hemos aludido, tiende a la búsqueda de soluciones 
novedosas para problemas y desafíos complejos de la sociedad. Las mismas 
corresponden, a menudo, a nuevas formas de comunicación y cooperación, 
de manera que el ejercicio de la innovación social implica traspasar fronteras 
tanto organizativas como disciplinarias, individuales como colectivas, públicas 
como privadas; dejando tras de sí nuevas y atractivas relaciones entre grupos 
e individuos previamente no conectados y favoreciendo el fortalecimiento de la 
cohesión social.

En ese sentido, el Centro de Emprendedores de la Economía Social cons-
tituye una propuesta que surge como respuesta a demandas sociales insa-
tisfechas (necesidad de contar con espacios de capacitación, de circuitos de 
comercialización de productos, acceso a líneas de financiamiento, entre otras) 
y se orienta hacia la construcción de prácticas colectivas que promuevan la 
solidaridad y la integración social. Aparece como respuesta a aspiraciones y 
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necesidades colectivas, muchas veces en sectores nuevos o poco desarrolla-
dos, para proponer una nueva forma de hacer las cosas, desde la equidad, la 
igualdad y la justicia social, para poner en marcha aprendizajes de carácter co-
lectivo y social (Borzaga y Defourny, 2001 citado por Etxezarreta y otros, 2014). 
Aspecto que, indudablemente, requiere del acompañamiento del Estado, como 
de la Academia, desde una mirada estratégica, que garantice su sustentabili-
dad, trascendiendo lógicas asistencialistas y coyunturales.

También implica el diseño de estructuras de gestión, que garanticen espa-
cios de participación, que legitimen la representación de los emprendedores en 
la toma de decisiones en lo que respecta al funcionamiento del espacio.

La materialización del CEES es una experiencia que puede nombrarse como 
innovadora, ya que fue constituyéndose en un espacio multiactoral, aportan-
do al capital social del universo de emprendedores que, a partir de distintos 
dispositivos, van adquiriendo una mayor visibilidad y reconocimiento, tanto en 
el medio, como desde el lugar de las políticas públicas que acompañaron el 
proceso por el que se continúa transitando, no exento de tensiones y disputas.

En este sentido, “El desafío a futuro debe centrarse, por un lado, en pro-
mover la participación de las UP (nota de los autores: unidades productivas) 
en tanto agentes decisores del CEES, de forma tal que las mismas adquieran 
representatividad y asuman el compromiso de co–construcción. Por otro, hacia 
las instituciones que articulan dicho espacio, propiciar una sostenida acción re-
cíproca para generar visiones compartidas, y diseñar estrategias de desarrollo 
social con foco en la ESS” (Lozeco, 2015, pág 180).

Con relación al proyecto “Lado B: prácticas artísticas en contextos de en-
cierro”, también, al igual que el CEES, refleja una trayectoria previa, donde la 
interacción de los sujetos con diversas disciplinas del arte funcionó como dis-
parador para su incorporación en los procesos de creación y producción de 
objetos artísticos. Desde estos intercambios la revista “Lado B, Bitácora del 
encierro”, intenta condensar un recorrido literario gráfico que es el resultado 
de un trabajo de diseño y escritura realizado en conjunto entre integrantes del 
taller y coordinadores. Esta iniciativa estuvo vinculada, en primer lugar, a la 
necesidad de las personas privadas de su libertad de mostrar en el interior del 
Penal y fuera de él, todo el desarrollo creativo desde el espacio que fue cons-
truyéndose, a partir del taller literario. La revista constituye una herramienta de 
comunicación, promoviendo que los sujetos que participaron en su elaboración, 
pudieran desarticular –o al menos interrogar e interpelar- las representaciones 
que la sociedad (en el exterior) maneja acerca de la población carcelaria. 
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La experiencia del proyecto de extensión “Lado B…” constituye un ejemplo 
de innovación social, ya que refleja el carácter colectivo, inclusivo y la mirada 
interdisciplinaria, pero requiere de una incidencia mayor de instituciones inter-
vinientes, en tanto permitan construir agendas compartidas.

El recorrido teórico desarrollado y su vinculación con las experiencias anali-
zadas ha permitido reafirmar la concepción de innovación social en tanto“Pro-
ceso que, a través de un cambio original en la prestación de un servicio o en la 
producción de un bien, logra incidir favorablemente en situaciones de pobreza, 
marginalidad, discriminación, exclusión o riesgo social y tiene el potencial de 
ser replicable y sustentable. Remite a intervenciones en espacios micro-sociales. 
También incorpora aquellas prácticas que promueven lazos sociales, intercam-
bios de información, empoderamiento social y mecanismos de participación ciu-
dadana” (Kessler,2017).

Se trata, por tanto, de mejorar las relaciones sociales y los procesos de em-
poderamiento (Moulaert, 2013). Esto quiere decir que no podemos limitarnos a 
concebir la innovación social solamente como resultado. Más allá de éste, se 
trata de entender el propio proceso que permite transformar las dinámicas de 
relaciones entre los agentes implicados y analizar en qué medida se facilita la 
generación de nuevos modos de gobernanza.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo exponer la experiencia que se vienen 
desarrollando  en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, mediante proyec-
tos de extensión, curricularización de la extensión, y actualmente en ejecución 
un proyecto de integración de las funciones universitarias,  llevados adelante 
por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre 
Ríos (UNER), tendientes a reforzar las acciones de impulso al emprendeduris-
mo social, la incorporación de nuevas prácticas educativas y la iniciación en la 
investigación en  temas sociales.

Este proyecto de integralidad de las funciones universitarias, único en su 
tipo dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, ha representado un impor-
tante desafío a los docentes que lo integramos, en cuanto articula el trabajo 
de docencia, extensión e investigación, propone distintas formas de enseñar y 
aprender y de co-construir y apropiar conocimientos en interacción con actores 
de la economía social

Palabras clave
Integralidad de las funciones universitarias / Emprendedores / Economía social
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Introducción
La Universidad inserta en la sociedad cumple una función social, y como tal 
pretende participar en la construcción de respuestas a las demandas sociales, 
en especial de los sectores en condiciones de vulnerabilidad y exclusión. El em-
prendedurismo es una alternativa que permite la inclusión económica y social 
de este colectivo.

Las organizaciones plantean una misión y una visión en función de una 
determinada concepción del hombre y del universo. El desafío está en revisar, 
redefinir, y/o reinterpretar la misión en función de las concepciones corrientes 
y las que han de renovarlas. 

Habida cuenta de las problemáticas que interpelan a la Universidad en re-
lación a los retos que se le plantean frente a los problemas complejos en un 
mundo de permanentes cambios, que exigen nuevos conocimientos y nuevas 
formas de producción de los mismos, se impone coordinar esfuerzos con una 
visión holística hacia la formación de profesionales responsables, la proyección 
social y el apoyo al desarrollo socioeconómico.

La Extensión fue instituida como la tercera función fundamental de la Uni-
versidad por la Reforma Universitaria, y hoy se considera como el componente 
central para la implementación de prácticas integrales dada su capacidad de 
transformar la Universidad toda. Se hace necesario entonces una profunda 
modificación en las prácticas  de enseñar y de aprender como así también en 
la producción de un conocimiento situado y co-construido con los alumnos y los 
actores sociales. 

Desde la UNER se viene trabajando desde hace siete años en la jerarqui-
zación de la actividad de Extensión universitaria, en la convicción de que la 
función social de la Universidad sólo es posible a través de la articulación entre 
docencia, investigación y extensión con niveles de desarrollo equivalentes.

De acuerdo a la mirada que tenemos sobre el rol de la Universidad, quienes 
formamos parte de proyectos de Extensión de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, entendemos que ésta tiene la responsabilidad de producir conocimiento 
crítico, de formar profesionales “humanos” en todas las disciplinas, quienes 
deben tener vocación de servicio hacia la sociedad para extender la justicia 
social y la equidad. 

De esta manera, la Universidad, asume un papel relevante como promotora 
de la Educación para el Desarrollo tanto en la investigación que propone, la 
extensión que realiza como en la formación que ofrece. Se observa en la actua-
lidad que, a pesar de que existen  sectores de la comunidad universitaria que 
valoran y aplican este compromiso, las iniciativas desarrolladas son todavía 
escasas y dispersas. 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Se hace necesario entonces que desde la Universidad se desarrollen nuevas 
prácticas que configuren estrategias educativas, en tanto espacios formativos 
permiten la autonomía de las personas involucradas, generándose de esta for-
ma un aprendizaje social que va más allá de una mera reproducción de conoci-
mientos, que permita que todas las voces sean escuchadas. Esta mirada de la 
enseñanza se contrapone a los enfoques clásicos en las aulas – totalmente pre-
dominantes en nuestra institución educativa-, donde pocas veces los universita-
rios participan de las actividades auténticas propias de cada cultura disciplinar. 

Trayectorias institucionales en extensión de la UNER 
Desde la UNER se viene trabajando desde hace siete años en la jerarquización 
de la actividad de extensión universitaria, en la convicción de que la función so-
cial de la Universidad sólo es posible a través de la articulación entre docencia, 
investigación y extensión con niveles de desarrollo equivalentes. En este sentido 
es que se han asignado mayores fondos para financiar proyectos, se incorporó 
la evaluación externa de pares, se sistematizan e intercambian experiencias, se 
propugna por la valorización de los antecedentes de extensión en los concursos 
de la Universidad, y se han incorporado a los estudiantes en un rol activo a 
través de los proyectos de extensión dirigidos por éstos, entre otras acciones. 

En esa línea, durante el año 2012, y con la intención de reflexionar acerca 
de las concepciones de Extensión universitaria dentro de nuestra Universidad 
y replantear el Sistema de Proyectos de Extensión vigente, se desarrolló en el 
seno del Consejo de Extensión un Documento Preliminar para la Discusión -ac-
cesible desde el Portal de Extensión de UNER-. Para ello se plantearon algunos 
ejes centrales de acción, en consonancia con las políticas impulsadas a nivel 
nacional, que contemplan:

- La institucionalización de la Extensión Universitaria en cuanto a su reco-
nocimiento explícito, valoración de la labor del extensionista en oportuni-
dad de concursos docentes y otras instancias donde se meritúa la labor 
de docentes y alumnos;

- Potenciar las actividades de Extensión a través de iniciativas de su cu-
rricularización, lo que posibilitará que un número mayor de estudiantes y 
docentes desarrollen tareas comunitarias acreditables;

- Fortalecer los Sistemas de Extensión como instrumentos institucionales 
para el desarrollo de Programas, Proyectos y Acciones de Extensión.

En el mencionado Documento Preliminar se puso a consideración un pro-
yecto de Reforma de la Normativa establecida para el Sistema de Proyectos de 
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Extensión, aprobada en 2006 mediante Ordenanza 356, el cual fue elaborado 
como producto de un trabajo que se nutrió con diversos aportes y respondió 
tanto a objetivos políticos como operativos. Se consideraron especialmente los 
documentos elaborados en el marco de REXUNI y el CIN, plasmados en  Acuer-
do Plenario Nº 711/09, que establece los Lineamientos para un Programa de 
Fortalecimiento de la Extensión Universitaria en las Universidades Públicas Ar-
gentinas, y otros documentos en esta línea emanados de dicho cuerpo. También 
los trabajos presentados y debates realizados en el marco de los Congresos 
Nacionales de Extensión Universitaria realizados en UNL (Santa Fe) y UNCUYO 
(Mendoza) en 2009 y 2010 respectivamente.

La Extensión en la UNER es interpretada desde una concepción que es la 
Latinoamericana, heredera del Movimiento de la Reforma Universitaria (Córdo-
ba 1918), en la cual se concibe a la tercera misión como el compromiso social 
de la Universidad con la parte más postergada de la sociedad. 

En los últimos años se han realizado encuentros, tanto en Argentina como 
en América Latina, para definir el rol de la Extensión en la Universidad. Las 
conclusiones a las que se han arribado vislumbran una nueva modalidad de 
encarar las estrategias de acción, proponen un trabajo de Extensión más inte-
grado con la vida académica de la Universidad como también con la sociedad, 
destinataria última de la transferencia del conocimiento

Esta nueva concepción de la Universidad, ha dado origen a que en algunas 
universidades, por ejemplo la UdelaR (ROU), pionera en América del Sur en con-
cebir una experiencia integral de inclusión curricular de la Extensión, se haya 
iniciado en 2007 un proceso de Reforma (Segunda Reforma Universitaria), que 
entre sus aspectos salientes hacía foco en el fortalecimiento de la Extensión, 
con fuerte acento en su curricularización. 

Con el objetivo de lograr articular docencia y extensión, a fines del año 
2013, se hizo el lanzamiento desde la UNER de una Convocatoria especial 
para la presentación de propuestas de actividades de curricularización de la 
extensión (RES. “C.S.” 279/13). Dentro del encuadre y bases de la Convocato-
ria se mencionaba “El tema objeto de esta convocatoria tiene plena vigencia y 
actualidad no sólo en nuestra universidad, sino en el conjunto de universidades 
nacionales. En la UNER en particular, la jerarquización de la Extensión, vía su in-
corporación como actividad curricular de la formación de nuestros estudiantes, 
ha sido discutida en distintas instancias y se han generado debates sobre los 
pasos a seguir. Resultado de esas acciones se definieron como objetivos de un 
posible plan de acción los siguientes:

a) Renovar el mandato estatutario en lo atinente a las funciones básicas 
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de la Universidad Pública, a través de la potenciación de la articulación 
entre Extensión, Investigación y docencia en condiciones similares. 

b) Estimular las capacidades críticas en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje, desde una perspectiva integral, que renueve el compromiso de la 
comunidad universitaria con la realidad en que la misma se desenvuelve 
y su mejoramiento.

c) Desarrollar entre los miembros de la comunidad universitaria las habi-
lidades necesarias para trabajar con actores del medio social y no sólo 
para ellos.”

En cuanto a la puesta en práctica de la curricularización dentro de la UNER, 
los cambios vienen siendo disímiles entre las diferentes unidades académicas, 
observándose algunas que incorporan más rápidamente esta nueva concep-
ción- por el perfil de sus carreras y la experiencia previa en extensión- y otras 
que vienen un poco más atrasadas en la incorporación de este nuevo enfoque. 

En el año 2015 la UNER  propuso, profundizando el proceso encarado, poner 
en diálogo a la Extensión con las otras funciones, para lo cual lanzó una Con-
vocatoria de Integración de las funciones universitarias denominada “Prácticas 
integrales y territorio” (RES “C.S.” 201/15). Se buscó con esta nueva propues-
ta el fortalecimiento y estímulo para el desarrollo y la formación integral de los 
estudiantes y docentes a través de acciones en terreno, fomentando el trabajo 
interdisciplinario y la articulación de las funciones universitarias (docencia, ex-
tensión e investigación). 

En el Anexo único de la Res. “C.S.” 201/15, se manifiesta que “Se desea 
desde la Universidad:

- generar acciones de articulación de las funciones de extensión, docen-
cia e investigación, iniciando así un proceso hacia la integralidad de las 
funciones universitarias.

- habilitar instancias donde docentes y estudiantes participen de prácti-
cas integrales en territorio.

- promover para el proyecto, la puesta en juego de la metodología de In-
vestigación- Acción Participativa (IAP) en el desarrollo de la intervención/
investigación social’.

Los Proyectos de Integralidad permiten introducir a los estudiantes activa-
mente en el campo de la investigación y la extensión en un terreno altamente 
vulnerable y de generar, desde los docentes, trabajos de investigación basados 
en problemáticas reales, locales y urgentes.
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Las prácticas integrales se desplazan de la neutralidad valorativa del cono-
cimiento científico tradicional, para entender el conocimiento situado en una 
complejidad que es inherente a la vida humana, ya que “múltiples dispositi-
vos políticos, ideológicos, económicos y tecnológicos se unen para desinte-
grar y desarticular sueños, sentidos, utopías, subjetividades, conocimientos, 
relativos, historias, afectando la práctica educativa en la que los sentidos no 
concuerdan con las acciones, las palabras desconocen y niegan los hechos”. 
(GHISO, 2017)

Otro aspecto importante de la política de extensión de la UNER, fue el lanza-
miento en el año 2015 de la Convocatoria de Alumnos Avanzados (RES “C.S.” 
381/15). La misma tiene la finalidad promover el protagonismo de los estu-
diantes dentro de los equipos de trabajo. Es por ello que a partir del año 2016 
los alumnos avanzados pueden presentar Proyectos de extensión liderados por 
ellos mismos.

Trayectorias institucionales en extensión de la Facultad 
de Ciencias Económicas UNER
En el caso específico de la Facultad de Ciencias Económicas, a pesar de que 
recién en el año 2011 comienzan las actividades de Extensión formuladas como 
Proyectos y Programa con la intención de formar un “semillero de extensionistas” 
conformado por docentes, alumnos y personal administrativo, se han podido po-
ner en marcha y sostener las propuestas hasta la actualidad. Con anterioridad 
a esa fecha, venían presentándose proyectos de extensión con intermitencia 
entre cada una de las convocatorias y se abordaban temáticas que no se sos-
tenían en el tiempo (de convocatoria a convocatoria). 

El universo destinatario de las prácticas sociales de extensión (de Proyectos 
y Programa) que dieron inicio en 2011, han sido los emprendedores sociales 
de la ciudad de Paraná. Estos actores forman parte de la Economía Social y So-
lidaria. La Economía Social y Solidaria con sus denominaciones de “economía 
social”, economía ética, del bien común, tercer sector, sector non profite, em-
presas sociales, de comunidad, economía solidaria, comunitaria, popular, o del 
trabajo, se utilizan indistintamente para referenciar un conjunto de organizacio-
nes y prácticas en espacios socio-económicos donde se ha gestado una prác-
tica económica alternativa, inspiradas en la crítica al capitalismo, fortalecidas 
con la reciprocidad la solidaridad, el don, la cooperación y la ayuda mutua, y en 
convivencia con el individualismo egoísta naturalizado en nuestras sociedades 
como única conducta racional. 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

En este marco se han desarrollado proyectos de extensión orientados a la 
capacitación de los mismos en diversas temáticas tales como administración, 
economía social, costos, herramientas de gestión, comercialización, comunica-
ción, entre otras. Los temas abordados fueron ajustándose a los requerimien-
tos de los propios destinatarios, incorporándose a través de las posteriores edi-
ciones temas vinculados a mediación, creatividad, herramientas de información 
aplicables a mejorar la comunicación con los clientes, etc, llevándose adelante 
entre los años 2011 a 2015.

A partir de las dificultades observadas durante el desarrollo de las capacita-
ciones referidas a la comercialización y a la promoción de la valorización de los 
productos de la economía social, se complementaron las actividades de forma-
ción con el desarrollo, desde el año 2013, de una Feria de Economía Social y So-
lidaria denominada “Emprendiendo Sueños”, que se realiza de manera mensual 
en un pequeño predio ferial que se monta en la cochera de la propia Facultad. 
Con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia se ingresó a dos 
programas de financiamiento que permitieron realizar mejoras en el espacio y la 
compra de equipamiento para ser utilizado en la realización de las ferias. 

Estas actividades junto al interés planteado por un grupo de emprendedores 
locales capacitados en el Proyecto de Extensión dio origen a una nueva feria 
de diseño denominada “Esta costa diseña. Caudal creativo”, siendo totalmente 
gestionada por estos emprendedores y que cuenta con el apoyo permanente en 
su organización de la Secretaría de Extensión de la Facultad. Durante los años 
2015 y 2016 se desarrollaron ciclos de capacitación específicamente orienta-
dos al fortalecimiento del diseño en emprendedores de base social, dado que 
se consideró que esta faceta de formación les aportaría diversas herramientas 
que les otorgan la posibilidad de generar valor agregado a los productos de los 
emprendimientos sociales locales. 

Hasta 2014, en la Facultad de Ciencias Económicas no había experiencias 
de inclusión de la extensión en la currícula de forma sistemática o extendida 
en la Institución; menos aún, con el otorgamiento de créditos curriculares a los 
estudiantes que participaran en las mismas. La implementación del proyec-
to de curricularización permitió tener espacios de extensión en los cuales la 
participación estudiantil sea el eje estructurante y/o fundamental para que la 
experiencia se llevara adelante (Otegui et al, 2012).

En la mencionada Convocatoria de Curricularización propuesta por la Uni-
versidad, se hizo una presentación intercátedra entre las asignaturas de Co-
mercialización, Costos para la Gestión y Administración de Recursos Humanos 
de un proyecto que se denominó “Hacia la formación de profesionales social-
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mente responsables”, para las carreras de Contador Público y Licenciatura en 
Economía, dando continuidad con el mismo a la línea de trabajo sobre empren-
dedurismo y economía social. El desarrollo de este proyecto fue un extraordi-
nario desafío para todos los integrantes, originando cambios en los modos de 
trabajar en el aula fundamentalmente para los docentes de las cátedras que 
participaron, y en el caso de los estudiantes, en el modo de vivenciar su paso 
por la facultad y en la forma de aprender. 

El principal objetivo que se buscó fue realizar una síntesis e incorporación 
de conocimientos formales y habilidades mediante una actividad de extensión 
donde el estudiante tome contacto con realidades concretas, en relación a las 
cuales debe actuar de manera profesional. Al egresar de las asignaturas se 
esperaba que el alumno haya recibido aportes a su formación integral a partir 
de la adquisición de experiencia en actividades prácticas de las disciplinas y de 
vinculación con la sociedad. Se empleó para ello la metodología de Aprendiza-
je y Servicio Solidario (APS) con la finalidad de articular docencia y extensión. 
Esta herramienta constituye, en la actualidad, una de las principales vías para 
fomentar el aprendizaje en valores mediante la participación, poniendo en re-
lación a la comunidad (emprendedores) con el centro educativo (facultad) de 
manera bidireccional, a través de un proceso de integración curricular, donde 
también se trabajan los contenidos propios de las cátedras, enriqueciendo fun-
damentalmente otras habilidades (relación, comunicación) y valores (la solida-
ridad, compromiso, etc). 

El enfoque que intentamos dar a la propuesta de curricularización se en-
cuentra en línea con las teorías críticas de los modelos de formación docente 
(Bourdieu, Freire) en tanto que ponemos a consideración temas del tiempo 
social actual, para que siendo conscientes de ellos (los alumnos) aprendan a 
luchar para transformar la realidad. Sostiene Freire (1970) al respecto “la edu-
cación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 
transformarlo”. Asimismo, partimos de un concepto de Extensión que entiende 
que ésta (la extensión), es un proceso de interlocución con otros actores a tra-
vés de los cuales enseñamos y aprendemos. Este proceso educativo es trans-
formador, dado que no hay roles estereotipados de educador y educando, en el 
cual todos pueden aprender y enseñar. Este proceso contribuye a la producción 
de conocimientos nuevos, que vincula críticamente el saber académico con el 
saber popular. Esto implica una toma de postura ideológica en educación, don-
de es central la formación critica de los estudiantes para que tomen conciencia 
de la realidad y de las múltiples formas para su encubrimiento.

 Siguiendo la política institucional trazada por la UNER en relación a promo-
ver la Integración de funciones sustantivas, la Facultad de Ciencias Económicas 
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presentó y puso en ejecución el proyecto denominado “La integración de do-
cencia, extensión e investigación mediante prácticas sociales con emprende-
dores”, el cual se implementó en el primer cuatrimestre del 2016 y continuará 
hasta fines de 2017. El proyecto cuenta con la participación de las cátedras de 
“Costos para la Gestión” y “Comercialización” y el Eje Investigación del Plan Es-
tratégico Institucional de la Facultad y da continuidad a las acciones de curricu-
larización desarrolladas al momento. Se ha firmado un acuerdo de colaboración 
con el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos para la ejecución del mismo 
quien aporta los  emprendedores destinatarios de las prácticas sociales. 

El objetivo principal es brindarles a los estudiantes de las carreras de Con-
tador Público y Licenciado en Economía, una formación teórico-práctica integral 
que fortalezca la preparación para el ejercicio profesional, introduciendo ade-
más a los estudiantes en la investigación y la extensión.

Las actividades desarrolladas en el proyecto han sido incorporadas en la 
planificación de las asignaturas y se ha logrado – con muchísimo esfuerzo- que 
los estudiantes puedan acreditar el trabajo de integralidad con 20 hs de sus 
Prácticas Profesionales Supervisadas. 

Este proyecto aspira a colocar a la Universidad al servicio de la sociedad pro-
moviendo espacios de aprendizaje y construcción de conocimiento democrático 
y participativo, para la inclusión socio-laboral de emprendedores con debilidades 
en competencias para la gestión, la determinación de los costos y la comercia-
lización de sus productos, favoreciendo la equidad y el desarrollo territorial. Se 
trata de trabajar en territorio interactuando con emprendedores para la búsque-
da de soluciones a sus problemas a la vez que formamos profesiones sensibles 
y comprometidos con la realidad del país. Buscamos que el saber académico se 
integre con el saber popular, construyéndose un nuevo conocimiento que contri-
buya al sostenimiento y expansión de los emprendimientos locales.

En situaciones de crisis económicas como las vividas en el mundo y en la 
Argentina actual, cuya consecuencia inevitable es la contracción del mercado 
laboral, los colectivos con baja calificación o dificultades de inserción laboral 
están amenazados por un elevado riesgo de exclusión sociolaboral. Es frente a 
estas dificultades que estos actores sociales en situación de precarización la-
boral han sido en los últimos años beneficiarios de políticas públicas y políticas 
universitarias de mayor apertura hacia la comunidad.

En el Proyecto de Integración de funciones, la demanda social se construye 
a partir del diálogo con el grupo de emprendedores con que se está trabajando. 
Los problemas abordados y las respuestas emergentes proceden de ese diálo-
go, y las respuestas se diseñan con los aportes de todos los actores involucra-
dos: estudiantes, docentes y emprendedores.
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A partir del acercamiento a emprendedores sociales, se realiza un diagnósti-
co participativo de la problemática prioritaria, desde un vínculo bidireccional de 
saberes, a través de un proceso de construcción de conocimiento propositivo  
y transformador de la realidad, del que surgen las alternativas de apoyo de los 
emprendimientos. Así, al converger docencia y extensión en las actividades 
descriptas, se cuenta  con un importante conjunto de conocimientos e informa-
ción sobre estos temas que se han ido recogiendo a lo largo de la experiencia 
de extensión descripta anteriormente.

Se considera relevante sistematizar todo este caudal de información emergen-
te del terreno por las experiencias previas, incorporando la investigación sobre 
distintos aspectos de estos proyectos, con la intención de conocer mejor y poder 
planificar y ampliar la propuesta en lo inmediato cuando se replique la experiencia. 

Todos los actores involucrados, docentes, extensionistas, estudiantes, em-
prendedores e investigadores, aportan a este proyecto sus conocimientos, en un 
proceso interactivo que se dirige a expandir la cultura y el empleo socialmente 
valioso del conocimiento, a partir de una relación basada en el diálogo y la cons-
trucción conjunta de soluciones en el contexto social de la ciudad de Paraná.

Dentro de los objetivos planteados para el Proyecto, caben ser menciona-
dos el de contribuir a la formación teórico-práctica integral que fortalezca el 
ejercicio profesional contextualizado en el ámbito local de los estudiantes de 
las carreras de Contador Público y Licenciatura en Economía y el acompañar a 
los emprendedores sociales desde una perspectiva interdisciplinar que permita 
fortalecer la autogestión de sus unidades productivas.

En cuanto a investigación se busca describir las características de los 
emprendedores y emprendimientos que han participado y participarán de las 
actividades de extensión; caracterizar los emprendimientos según distintas 
dimensiones, proponiendo una tipología e iniciar un proceso de formación 
de los estudiantes en prácticas y actividades propias de la investigación en 
Ciencias Sociales.

Las acciones de investigación emergen del terreno y apoyan la  compren-
sión y el abordaje de la problemática que surgen de las prácticas de extensión. 
Asimismo los resultados de la investigación son considerados insumos para 
la elaboración de materiales de estudio de las cátedras, como también podrán 
generar nuevas líneas de investigación a futuro.

La  última acción que se ha realizado en este proceso de extender y profun-
dizar la Extensión dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y dar mayor 
visibilización a los temas vinculados a la Economía Social, ha sido la creación 
en 2017 de una Cátedra Libre (abierta) de Economía Social y Solidaria (ESS)- en 
el marco de un proyecto financiado por SPU-. Dicho espacio es entendido como 
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un ámbito que invita a docentes, alumnos y a personal administrativo y de servi-
cios, y a los actores de la Economía Social y Solidaria a reflexionar alrededor de 
temas relevantes de nuestro tiempo acercas de los cuales surgen problemas 
que requieren soluciones y no suelen ser parte de las agendas académicas. 
Entendemos que es necesario crear y mantener un espacio de diálogo perma-
nente con los actores de la ESS que favorezca el encuentro entre la ética y la 
economía, promoviendo el debate acerca del actual paradigma de desarrollo. Al 
momento se ha realizado el primer encuentro sobre teoría general de la ESS, 
al cual han asistido alrededor de 60 participantes mixturados entre alumnos y 
docentes universitarios, docentes de escuela media, cooperativistas, empren-
dedores sociales, agentes del sector público y público en general.

Algunas reflexiones sobre el trabajo realizado hasta este momento
El camino recorrido hasta el momento en la Facultad de Ciencias Económicas 
en lo que respecta al desafío de integrar las funciones universitarias nos han 
permitido reflexionar sobre los logros y los retos que aún quedan por alcanzar.

Para esta experiencia, como refieren Tommasino y Rodríguez (2010), el ca-
mino previo de proyectos de extensión y de curricularización de la extensión en 
la temática del emprendedurismo, han sido un punto de partida fundamental 
para la integración de las funciones. Específicamente, la experiencia previa ha 
permitido delinear nuevas actividades de extensión, ha contribuido en el desa-
rrollo de instrumentos para la obtención de los datos de los emprendedores 
que nos permitan cumplir con los objetivos del área investigación del proyecto, 
así como también ha modificado las estrategias de enseñanza-aprendizaje de 
las cátedras involucradas.

El abordaje de cada cátedra, desde el estudio de un emprendimiento social, 
ha posibilitado explorar más la asignatura, sus objetivos y contenidos, así como 
sus potencialidades, al tiempo que la interacción con los emprendedores ha 
permitido la co-construcción de un conocimiento que no hubiese sido posible 
desde la investigación de los docentes y sin el aporte de los primeros. Tanto 
para los alumnos como para los docentes, la ecología de saberes (De Souza 
Santos, 2010) que se ha generado con este Proyecto, ha sido fundamental para 
el conocimiento de esta problemática.

Asimismo, la coordinación, reformulación de actividades, el compromiso ge-
nerado con los actores sociales que implica el Proyecto, ha fortalecido al equi-
po docente no sólo en sus funciones fundamentales -docencia, investigación, 
extensión- sino también en su profesión y relaciones interpersonales. En este 
mismo sentido, para los estudiantes no sólo ha implicado un acercamiento a la 
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realidad, una interacción tanto con los emprendedores como con los docentes 
y con sus compañeros de facultad, sino también una experiencia directa de lo 
que implica la confluencia de las tres funciones universitarias, traccionadas por 
la extensión, en razón de que en la mayoría de las asignaturas sólo transitan  la 
actividad educativa tradicional del aula. De este modo, la integración de las tres 
funciones ha jerarquizado la función de extensión y  la de investigación, históri-
camente relegadas, otorgándoles la importancia que merecen en la formación 
de los estudiantes y en su proyección hacia la construcción de una mirada pa-
norámica de la realidad en que se encuentran insertos y sus problemas. 

La incorporación de la investigación como tarea para los estudiantes requi-
rió previamente de la sensibilización de los mismos, por lo que se realizan ta-
lleres a cargo de las investigadoras del Proyecto, con el fin de que los alumnos 
comprendan la importancia de las diversas herramientas, debido a la escasa 
carga curricular en metodología de la investigación de los estudiantes. 

Asimismo, a medida que se avanza con el trabajo de campo y la investiga-
ción, las Cátedras interactúan con los estudiantes con el objetivo de articular los 
conocimientos del aula a los casos particulares; proceso que concluye con sen-
dos informes parciales sobre la mirada desde la Comercialización y desde los 
Costos, y de un Informe Final Integrador, cuyo destinatario es el emprendedor. 

La integración de las funciones ha implicado nuevas formas de enseñar y 
aprender, requiriendo que los docentes modifiquen sus estrategias didácticas 
para poder responder a la demandas de los estudiantes desde lo trabajado 
en el territorio, al tiempo que ha significado tareas específicas de intervención 
desde la extensión, así como el desarrollo de instrumentos y estrategias de 
investigación situada y precisas para el contexto. A partir de la integración de 
las funciones y de la retroalimentación de las mismas, se han ajustado los 
instrumentos de recolección de datos. Además ha conllevado a una constante 
armonización entre las cátedras involucradas, el equipo de investigación y los 
docentes que coordinan las acciones de extensión.

En lo relativo al impacto de esta experiencia sobre los estudiantes, se pudo 
apreciar que ésta provoca ciertas resistencias al inicio, porque generalmente 
están “entrenados” en “destrezas específicamente disciplinares” y en el es-
fuerzo individual, suelen ser reticentes al cambio del modelo educativo tradi-
cional, y a la inclusión de la extensión e investigación, y al trabajo colaborativo. 

Superadas las resistencias del inicio, los estudiantes cumplieron con los 
objetivos del proyecto en base a un trabajo colaborativo y dialógico con los 
emprendedores asignados, experimentando así su primera experiencia profe-
sional e iniciándose en actividades de extensión e investigación. Al finalizar los 
cuatrimestres del año académico 2016, la totalidad de los equipos concluyeron 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

su labor con la presentación de los respectivos informes por cada Cátedra y 
el Informe Final Integrador, efectuando presentaciones y defensas públicas de 
los mismos, con un alto grado de satisfacción tanto de estudiantes, como de 
emprendedores y responsables del proyecto.

Los estudiantes destacan, en una encuesta que se les hace al finalizar el tra-
bajo, entre los aspectos positivos de la experiencia la posibilidad de trabajar en 
equipo y la integración de los conocimientos y su aplicación a la realidad en un rol 
profesional, frente al conocimiento particionado por área del saber sin aplicación 
a situaciones reales lo cual configura el escenario universitario habitual. 

Asimismo, es de destacar que identifican como importante el hecho “de 
aportar algo a la sociedad”, en un claro reconocimiento del acompañamiento 
que desde la Facultad se puede brindar a la misma. Igualmente, los estudian-
tes, a partir de esta experiencia, pueden dimensionar la importancia de otros 
saberes, que complementan el saber científico que se produce en la Universi-
dad, y que conforman la ya mencionada ecología de saberes, necesaria para 
el abordaje de las problemáticas complejas que se plantean en la actualidad. 

Las devoluciones realizadas por los emprendedores, quienes presencian 
la exposición del Informe Final que producen los alumnos, dan cuenta de que 
la experiencia es enriquecedora y les promueve vislumbrar una nueva mirada 
sobre el desarrollo y supervivencia de sus emprendimientos, a la vez que los 
interpela sobre sus procederes y actuaciones cotidianas.

Esta experiencia también ha permitido establecer un estrecho vínculo entre 
los integrantes del equipo del proyecto de integralidad y la Secretaría de Exten-
sión de la facultad, que apoyó la realización y el seguimiento de la iniciativa, 
brindando datos que posibiliten la reflexión sobre las realizaciones y logros, 
base para pensar en mejoras para las próximas ediciones.

Entendemos que con esta experiencia se han logrado corroborar las tres 
tesis de Tommasino y Rodríguez (2010), que son:

1. La necesidad de una intervención interdisciplinaria sobre una realidad 
que se presenta como indisciplinada.

2. La práctica como ámbito de enseñanza y aprendizaje de la extensión.
3. La contribución de la extensión como proceso dialógico y crítico para 

orientar la investigación y la enseñanza.

Finalmente, coincidimos con Tommasino y Rodríguez (2010), cuando afir-
man que “el desafío más trascendente que debemos transitar es la posibilidad 
de que en cada disciplina en la que nos encontremos, cualquiera sea la misma, 
la integralidad viva en la acción del docente y en la transformación del estudian-
te desde su formación y conocimiento” (p. 22).
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Pese a los grandes esfuerzos que se han realizado en la Facultad de Ciencias 
Económicas por “expandir” la Extensión, los impactos se vislumbran casi exclu-
sivamente dentro de los trabajos realizados por los equipos que conforman los 
proyectos de extensión y no han tenido efecto ni han permeado sobre el resto 
de los actores ni de las actividades de la Institución. Debería ser  revisada la 
agenda de los investigadores, dado que los temas sobre los que vienen trabajan-
do en general no responden a demandas sociales concretas ni acompañan las 
líneas institucionales de Extensión. No se ha logrado aunque la Extensión sea 
considerada como algo “natural” para la Institución ni que los conocimientos 
producidos por la Universidad sobre la realidad permitan actuar sobre la  misma 
para transformarla. Menos aún es el reconocimiento de la investigación como un 
proceso participativo en donde se busque el rescate y el reconcomiendo de los 
conocimientos provenientes de la vida cotidiana, de las luchas sociales y de los 
procesos comunitarios. Los métodos de gestación del conocimiento deben ser 
reformulados si lo que se pretende es su democratización.

Para cerrar este trabajo damos cuenta del sentido que viene impulsando a 
quienes participamos de los proyectos antes descriptos que apunta al logro de 
condiciones de vida digna y de acceso a derechos para todos los involucrados. 
Creemos con Hemel que “Seguirá habiendo injusticia siempre que los seres hu-
manos tengan que ver unos con otros. Pero, a la vez, vale la pena seguir traba-
jando para alcanza, en la medida de los posible, la erradicación de la injusticia y 
la explotación. Al fin de cuentas, la esperanza de poder mejorar las condiciones 
de vida constituye, en todos los lugares y en todos los países del mundo, una 
fuerza que impulsa cambio significativos” (HEMEL, 2016).
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La participación de alumnos en proyectos de extensión. 
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Resumen
Profundos cambios se han dado a nivel mundial pero los mismos afectan prin-
cipalmente a los países como el nuestro escasamente desarrollados. Cambios 
que cubren todos los aspectos de una sociedad, ya que abarcan no solo los 
económicos, sino también políticos, sociales, educativos entre otros.

La pedagoga mejicana Alicia de Alba (2014: 25) denominó a esta situación 
“crisis estructural generalizada” y pregonó que ella al dar por tierra los paradig-
mas que habían guiado las acciones de varias generaciones exigía la búsqueda 
de otros nuevos, todo un desafío, pero ello no ha de ser una labor de una sola 
generación.

La crisis sacude y la sociedad pide soluciones, acciones que tiendan a re-
vertir y eliminar los impactos desfavorables de la misma.

A la Universidad Nacional como parte del Estado Argentino le corresponde el 
deber ineludible de hacer frente a los reclamos sociales ante el avance desme-
surado de esta forma de pensar lo económico, tal el caso del neoliberalismo, 
sin medir sus consecuencias económico-sociales y son ellas quienes deben dar 
respuestas. Pero esto sólo puede concretarse si la universidad deja de pensar 
hacia dentro de sí misma y comienza a interactuar con la sociedad, a sentirse 
parte de la misma y por ende trabajar junto con ella, manifiestos estos ya ins-
criptos en la Reforma Universitaria de hace casi un siglo.

De las múltiples actividades universitarias, la extensión se convierte en la 
herramienta idónea para llevar adelante acciones comunitarias y los proyectos 
o programas de extensión son las herramientas pertinentes para concretar in-
tervenciones sociales.

Consideramos  la extensión como un eje organizador de todas las activida-
des académicas ya que ella puede direccionar tanto la investigación como la 
formación profesional. Sobre este último punto y para el caso particular de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
queremos dar cuenta que si no se cambia el paradigma que orientó tradicional-
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mente  los  planes de estudios de esta carrera, la integración con la comunidad 
difícilmente se cumpla. Ya no es el animal enfermo el objeto de estudio sino la 
sociedad misma. El animal ha de ser un medio para llegar al hombre, lograr su 
bienestar y desarrollo han de ser metas a concretar. 

Es necesario por ende modificar las prácticas áulicas, salir al medio e incenti-
var a los alumnos a participar en proyectos de extensión como actores primordia-
les en correspondencia a todos aquellos intervinientes, ser sujetos de la acción. 
Y es la educación experiencial a través de la modalidad de aprendizaje servicio 
solidario una forma de concretar esta meta, pues ella no termina sólo en una 
práctica preprofesional o un voluntariado, sino que enfrenta los futuros profesio-
nales ante situaciones problemáticas reales muchas veces invisibilizadas.

La participación de alumnos en este tipo de proyectos genera un cambio 
en la forma de ver la profesión asumiendo definitivamente su rol social. Los 
médicos veterinarios deben estar comprometidos ante las demandas sociales 
actuales reconociendo la importancia de situarse no sólo como espectadores 
sino el ser una parte activa de la problemática donde deben pensar, reflexionar 
y actuar; y donde la búsqueda de soluciones los implica directamente y los po-
siciona ante un trabajo resuelto grupalmente. 

Pero ante todo, como universitarios debemos bregar por la curricularización 
de la extensión y de este modo jerarquizarla y lograr la apertura de la Universi-
dad hacia la sociedad.

Palabras clave
Universidad / Extensión / Alumnos / Educación experiencial / 
Currucularización
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La extensión universitaria: hacia una Universidad comprometida 
con su tiempo 
Hacia 1880 en Argentina el modelo político-económico consolida el proceso 
de acumulación hacia los intereses hegemónicos de la burguesía agroexporta-
dora. Este país de terratenientes genera en 1885 la primera Ley Universitaria  
conocida como Ley Avellaneda (por ser este legislador, a su vez rector de la 
Universidad de Buenos Aires, quien presentó el proyecto en el Congreso), que 
reordenó el funcionamiento de las dos únicas universidades existentes la de 
Córdoba y la de Buenos Aires y que increíblemente tuvo vigencia hasta 1947.

Promulgada en un contexto político en el cual quienes gobernaban la Uni-
versidad y ejercían sus cátedras eran las mismas personas que regían como 
clase dominante a la Nación, le imprimió a las universidades un carácter elitis-
ta, carácter que combatido por un amplio sector estudiantil, derivó en lo que 
conocemos como “Reforma Universitaria de 1918” cuyos principios reformis-
tas fundamentales fueron: autonomía universitaria, cogobierno entendido como 
elección de las autoridades por la comunidad universitaria y la participación 
de los estudiantes en las estructuras de decisión; provisión de las cátedras 
por concursos de oposición y antecedentes; la extensión universitaria el presu-
puesto universitario; el acceso a la universidad y la inserción y rol de la univer-
sidad en la sociedad (Sanchez Martinez, 2002 ). 

El Manifiesto Liminar del 21 de junio de 1918 denunciaba para la Universi-
dad Argentina el “…alejamiento olímpico de la universidad, su total despreocu-
pación por los problemas nacionales y su inmovilidad senil… por lo mismo que 
era fiel reflejo de una sociedad decadente…”, por esto vincular la Universidad al 
pueblo era un postulado  que debía inspirar la tarea llamada de extramuros o de 
extensión universitaria para que  mediante este tipo de acciones el estudiante 
tuviera la  oportunidad, no sólo de familiarizarse con los problemas de su medio 
y de entrar en contacto con su pueblo, sino también la ocasión de devolver a 
éste, en servicios, parte del beneficio que significaba pertenecer a una minoría 
privilegiada que tenía acceso a una educación superior.

Deodoro Roca, intelectual de la Reforma expresa que el puro universitario 
es una monstruosidad y que toda reforma universitaria es una reforma social.

Justamente ese afán de proyectar la labor universitaria en el seno de la so-
ciedad dando origen a la nueva función social, que va más allá de las funciones 
clásicas atribuidas a la universidad, y que tiene como propósito poner el saber 
universitario al servicio de la sociedad haciendo de sus problemas tema funda-
mental de sus preocupaciones, es lo que para varios teóricos de la Universidad 
latinoamericana más contribuye a tipificarla y a distinguirla de sus congéneres 
de otras regiones del mundo (Tünnermann Bernheim, 2003).



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

La Reforma Universitaria alcanzó distintas repercusiones en diversos paí-
ses. Se puede hablar de dos oleadas reformistas, una primera que se inicia 
con la Reforma del ’18 en Córdoba y se desarrolla durante la década del ’20 en 
Perú, Chile y Cuba entre otros países y una segunda oleada que se desarrollará 
en la década del ’30 en países como Brasil, Paraguay y México.

A nivel continental, el movimiento reformista alcanza sus puntos más altos 
en la experiencia de Perú y Cuba, Portantiero en (Bustelo, 2013) señala que la 
Reforma en la Argentina sólo logró objetivos universitarios, mientras que en Perú 
y en Cuba fue parte de importantes procesos político sociales que se expresa-
ron, en el primer caso en la fundación del APRA (Alianza Popular Revolucionaria 
Antiimperialista) y en el segundo caso fue parte de un importante proceso revo-
lucionario y dio origen, entre otras organizaciones al Partido Comunista Cubano. 

Así la Reforma Universitaria del 18 puede concebirse como la segunda aven-
tura conjunta de América Latina, junto a la revolución mejicana, tras los cien 
años de soledad que siguieron a las guerras independicistas, siendo un episo-
dio concomitante de nuestras sociedades con una apertura al pluralismo y a 
la autocrítica, para contribuir a paliar las enormes diferencias sociales (Biagini 
2000: 34-49).

Los años 60 fueron años de vivificación de esas ideas reformistas alrededor 
del desarrollo de prácticas sobre educación popular, salud mental, democra-
tización epistemológica, creación de nuevas categorías teóricas y abordajes 
metodológicos dentro de un proyecto político emancipador y transformador que 
incluía a la Universidad como uno de sus protagonistas donde los sujetos parti-
cipantes construían sentido colectivo desde su particularidad, siendo parte del 
proceso de conformación de una nueva izquierda nacional de gran raigambre 
universitaria (Oyarbide 2015: 11-17).

El fracaso de ese proyecto político, los duros años de la dictadura militar, 
junto con los procesos neoliberales de los 90´ representan un período donde la 
subsistencia del modelo público gratuito y cogobernado tuvo que enfrentarse al 
establishment político que pugnaba por convertirla en un servicio. 

En el contexto político de los años 90 con un gobierno democrático que bus-
caba la inserción del país en el mundo, las transformaciones pretendidas para 
la educación superior estuvieron inevitablemente influidas por los procesos de 
globalización (Arístides 1998: 46-66).

Los resultados de estas políticas: la crisis de 2001, con sus terribles con-
secuencias para los sectores sociales más vulnerables, hizo comprender a gran 
parte de la población de  la Universidad Pública que debía constituirse como un 
actor relevante en la búsqueda de respuestas a necesidades urgentes que el 
Estado no podía o no quería dar, llegando a la conclusión de que era través de 
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las actividades de extensión la manera de canalizar dichas acciones (Castro, 
2015: 19-29).

A partir de ese momento el rol de la extensión dentro de las Universidades 
públicas argentinas se ha ido consolidando a través de proyectos y programas 
que vinculan saberes con problemas y necesidades reales en un territorio con-
creto, con intervenciones entendidas como un medio y no como un fin, como 
mecanismo de integración de diferentes componentes que se ponen en juego 
para una acción determinante, con el fin de contribuir a transformar realidades 
de los sectores vulnerables a partir de la inclusión en sentido amplio, a mejorar 
las condiciones socio-productivas de la región y a fortalecer las instituciones 
democráticas, entendiendo siempre que la Extensión Universitaria es una prác-
tica educativa que debe vincular los saberes académicos con los saberes popu-
lares favoreciendo la formación integral y la producción social de conocimiento 
(Erreguerena 2015: 61-71). 

Una cuestión de paradigma
No cabe duda que de una manera u otra el diseño del plan de estudio orienta 
la práctica profesional de los profesionales en general y en este trabajo parti-
cularmente de los veterinarios decidiendo, o posibilitando de alguna manera la 
futura labor de los egresados.

Las acciones de los hombres son sostenidas por paradigma que las guía, el 
mismo en el ámbito de una facultad define lo que debe estudiarse, las pregun-
tas que es necesario responder, cómo deben preguntarse y qué reglas es pre-
ciso seguir para interpretar las respuestas obtenidas. De esta manera también 
establece cuales haceres son preponderantes, cuál es el objeto de estudio de 
la profesión y cuál es la relación con la sociedad que ha de establecerse.

Biolatto (2005, 2016) siguiendo a distintos autores que analizaron los di-
seños curriculares de las principales facultades de veterinarias del país como 
del extranjero da cuenta que ya en la década de los noventa se hablaba de “la 
necesidad de mudar el perfil de la profesión”, tal cual quedó manifestado en la 
presentación hecha por Rosemberg y Casas Olascoaga en el XII Congreso Pana-
mericano de Ciencias Veterinarias de La Habana de 1990 y luego fue retomado 
en numerosos eventos.

Estos mismos autores mantenían que pese a lo dicho el “apego al paradigma 
médico parece establecer límites que impiden ofrecer el desafío de un salto de 
calidad ante el temor de “descaracterizar” la profesión veterinaria”. Para ellos la 
sociedad debería identificar al profesional veterinario como a un economista de 
la explotación de especies animales. “La biología y la medicina serían, en este 
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contexto, instrumentos de desarrollo profesional y el papel de la ganadería en 
el desarrollo económico y social sería, de esa manera, el eje central e introduc-
torio de la profesión (en lugar por ejemplo de la anatomía)” (1991: 342-343).

Y en esta línea de pensamiento afirman que “el paradigma veterinario, sin 
embargo, no se resuelve incorporando disciplinas de economía, sociología, 
ecología y teoría de sistemas, a la formación académica del profesional. La 
búsqueda de un paradigma veterinario debe comenzar por resolver su objeto 
formal abstracto. Este es, y siempre fue, a nuestro juicio, las poblaciones huma-
nas y no las animales. El objeto social del veterinario debe quedar claramente 
establecido: el veterinario debe asumir como compromiso y responsabilidad 
la organización científica y tecnológica de la explotación de los animales para  
beneficio del hombre (Ibid. 343)

En el documento emitido por la Federación de Veterinarios Argentinos (FEVA) 
propone que el nuevo perfil veterinario deberá surgir del trabajo mancomunado 
entre Facultades y Colegios / Consejos  Veterinarios y “todos deben ser partíci-
pes de la construcción de un modelo ideal que, transferido a los currículas de 
las diferentes unidades académicas, conlleven a la formación de un Veterinario 
capaz de responder eficientemente a los caminos impuestos por las necesida-
des sociales, con una formación  que vaya más allá de la teorización rígida y 
estática, y habilitado para responder con eficacia a los cambios de escenarios 
y la incertidumbre que caracterizan la actual situación”(1997:5).

Vemos entonces como profesión y respuestas sociales se entrelazan y es 
imposible la desvinculación entre ellas, ahora bien pese a los años transcurridos 
podemos dar cuenta que esa visión descontextualizada en la Facultad de Cien-
cias Veterinarias UNR, sigue vigente y pese a los intentos de cambios o modifica-
ciones en el Diseño Curricular el plan de estudios 2003 no ha sido modificado. 
De esta manera queda establecido la necesidad de reestructurar, transformar 
el perfil profesional y los alcances de la profesión misma.

La enseñanza y la investigación se constituyen en haceres prioritarios y la 
extensión en la Facultad en relación con el medio rural es escasa, un dato que 
nos  muestra la cuantía de la desconexión con el medio  es la presentación de 
proyectos de este tipo en las distintas convocatorias que  realizó la Secretaría 
de Extensión de la UNR. Así para el 2008 sobre 45 proyectos presentados 4 co-
rrespondían a Ciencias Veterinarias, en el 2009 sobre 57, 5, en el 2010 sobre 
58, 3 y en el 2015 y 2016 solamente 3 de los 5 factibles de ser subsidiados.

Consecuentemente Biolatto y otros (2016:) se preguntan: 
“¿Ante los cambios acontecidos en el ámbito agropecuario, que han orienta-

do el hacer de este sector colocándolo bajo una lógica netamente mercantilista, 
desconociendo las implicancias ambientales y sociales, los médicos veterina-
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rios pueden no estar comprometidos ante estos desafíos y demandas sociales 
actuales? 

La respuesta no debería ser otra que una afirmación en el sentido que aun-
que algunas áreas sean compartidas, pero ellos junto a otros profesionales 
de las Ciencias Agropecuarias son quienes deben buscar, analizar y aplicar 
soluciones a los reclamos de aquellos sectores que han visto desplazada su 
participación e inclusión en la  producción agropecuaria. 

Consecuentemente no es desde un perfil profesional clásico, encausado des-
de lo sanitario mayoritariamente, desde donde los egresados veterinarios han de 
trabajar para revertir situaciones económico-sociales netamente desfavorables. 
 

Promoviendo cambios en la formación profesional
Formar estos profesionales implica una nueva manera en que ellos transiten 
el diseño curricular, y en este sentido “la Educación Experiencial” es quizás la 
metodología más adecuada. “La misma comprende modalidades diversas como 
ser: el voluntariado, el aprendizaje – servicio y la práctica preprofesional” (Ca-
milloni 2013: 17). Esta autora también nos aclara que Aprendizaje Servicio es 
una estrategia de enseñanza que contribuye a la educación para la ciudadanía 
y a la formación ética de los estudiantes. Sobre el particular María Nieves Tapia 
(2010: 60), siguiendo a otros autores pone de manifiesto que “siempre es una 
actividad asociada con una práctica social”.

Por lo tanto una metodología de aprendizaje servicio se convierte en una he-
rramienta por demás adecuada ya que en esta actividad educativa los estudian-
tes conjugan los conocimientos adquiridos poniéndolos en juego en situaciones 
que requieren de los mismos a fin de cubrir servicios pensados para, por y con 
la comunidad en función de valores ciudadanos. Lo que implica un aprendizaje 
riguroso unido a una acción solidaria planificada. Es así como todos aquellos 
conocimientos adquiridos en al aula se ven enriquecidos al ser llevados a  una 
situación social real y al articularlos dialógicamente con los saberes de los pro-
pios actores sociales a fin de lograr la superación de un obstáculo hecho este 
conocido como “ecología de saberes” que al decir de De Sousa (2006: p. 67-
68) constituyen un conjunto de prácticas que promueven una nueva convivencia 
activa de saberes con el supuesto de que todos ellos, incluido el científico, se 
pueden enriquecer en ese diálogo 

Es una manera de articular el capital cultural de los actores sociales con el 
capital académico de los alumnos y docentes y al decir de Yamile Socolovsky 
“estas vinculaciones que la universidad establece con los actores no-universi-
tarios (sean cuales fueren) se produce conocimiento (2015: 13).
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De este modo, se configura una experiencia en la que los propios alumnos 
toman conciencia de la relevancia de otro tipo de saberes y del valor de la inte-
racción con la sociedad. 

Fabio Erreguerena et al. aporta que en esta experiencia “de la visión de un 
saber disciplinar se pasa a la concepción  de un conocimiento múltiple, comple-
jo, cuya singularidad reside en que la universidad ya no tiene el monopolio de 
su producción, y en que se rompe con la asimetría y relaciones de poder entre 
conocimiento académico y el resto de los saberes” (2015: 61). 

En este sentido Menéndez manifiesta que a través los mismos “desarrollan 
instancias de formación sobre modalidades educativas alternativas como lo 
representa la educación experiencial, destinados a docentes que fomentan la 
inserción curricular de la extensión, problematizando la intervención interdis-
ciplinaria, identificando los problemas y el mapa de conflictos y desarrollando 
contenidos teóricos y conceptuales acerca de otras formas de enseñar y apren-
der” (2015: 56). 

Acordamos con “que las prácticas sociocomunitarias –cuya dimensión for-
mativa se traduce también en la puesta en valor del “bagaje” adquirido en el 
itinerario académico y en el despliegue de distintos tipos de conocimientos, 
habilidades, capacidades, etc. – deben ser experiencias que contribuyan a la 
visualización, comprensión y resolución de problemas tanto en contexto de po-
breza o vulnerabilidad social como diferentes ámbitos sociales y productivos” 
(Antequera y otros 2015:37).

Los invisibles del sistema
Dasso (2011: 110) sostiene que “en el sector agropecuario en particular  los 
trabajos con pequeños productores en el norte del país, o bien para el cinturón 
hortícola de ciudades de la pampa húmeda tal el caso de La Plata, Rosario, 
Santa Fe, Córdoba entre otras han tenido y tienen actualmente proyectos de ex-
tensión universitarios que trabajan junto a esos actores sociales a fin de poder 
lograr el desarrollo de los mismos”.

Pero los pequeños productores tamberos de El Colorado, con los que venimos 
trabajando, y aquellos que nos circundan no son visibles a la mirada universitaria. 

Quizás y para nuestro caso, la razón esté en que en esta región, la del sur 
de Santa Fe, los productores agropecuarios están capitalizados, tienen carac-
terísticas particulares que los alejan del concepto tradicional de campesino, 
propio de otras zonas del país. Pero no podemos negar que existe un colectivo 
social de pequeños productores hoy desplazado del hacer agropecuario que en 
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condiciones socioeconómicas desfavorables subsiste tanto en el campo como 
en la periferia de nuestras ciudades.

Ellos no poseen una producción que pueda catalogarse como de escala, pero 
vienen llevado adelante múltiples estrategias para seguir haciendo lo que les es 
pertinente, tratando en muchos casos de conservar su capital cultural e induda-
blemente la UNR debe tomar consciencia de ese sector y devolverles la mirada. 
Tenemos la posibilidad como Universidad de contar con Unidades Académicas 
ligadas al sector agropecuario, y conociendo esa realidad, sólo nos resta “hacer”.

Nuestro proyecto de extensión
Como equipo integrado por varias cátedras en relación a la Producción Animal, 
es que nos interesamos por la problemática socio-económica de pequeños 
productores lecheros y/o ganaderos que siguen permaneciendo en el sector 
productivo, pese a los avatares económicos del sistema que trata de expulsar-
los, tanto en el área de influencia próxima a la Facultad de Ciencias veterinarias 
UNR, como en la localidad de El Colorado en la Provincia de Formosa. 

Por ser docentes universitarios consideramos impostergable sumar alum-
nos en trabajos de investigación-extensión de fuerte contenido e impacto social 
pues creemos que así se están promoviendo cambios en la forma de pensar y 
de actuar profesional de todos estos integrantes.

Teniendo en cuenta el valor que le damos a la extensión como medio para 
intervenir con la sociedad, entendiendo esta  intervención como una herramien-
ta y no un fin en sí misma, es que aspiramos a:

 • establecer conjuntamente con las familias de pequeños productores le-
cheros de escasos recursos planes de acción que traten de retenerlas 
en la actividad productiva.

 • fortalecer estas líneas de trabajo de acción social que se presentan 
como un caso directo de apertura al medio de la Facultad (de extensión 
en un sentido cualitativo), e integración con otras instituciones 

 • formación de recursos humanos, ya sea a través de los  alumnos beca-
rios directos del proyecto, como así también de los docentes de otras 
cátedras que han ido sumándose a él.

 • promover cambios en el desarrollo del Diseño Curricular los cuales se 
permeabilicen en el hacer profesional.

Para alcanzar estos fines propuestos apostamos a todo aquel hacer relacio-
nado con la reflexión y la toma de conciencia tendientes a generar acciones en 
la búsqueda de alternativas económicas superadoras a una situación conflictiva.  
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Dada la naturaleza participativa que sostiene el presente trabajo, es que  
nos permitimos ubicarlo dentro de una perspectiva dialéctica. Ésta hace refe-
rencia a las relaciones que se establecen, en todo proceso de investigación/
extensión entre el investigador/extensionista y aquella parcela de la realidad a 
investigar y/o sobre la que se ha de actuar. 

Se posibilito un abordaje a la problemática detectada y a la búsqueda de 
distintas y posibles soluciones, tanto de manejo como de producción y forma-
ción, a la misma. De esta manera el trabajo multidisciplinar e interinstitucional  
coadyuvó al acercamiento de los objetivos planteados posibilitando encontrar 
soluciones tendientes a la problemática socio-económica de los pequeños pro-
ductores lecheros. 

Se articuló con la Agencia de Extensión INTA de El Colorado, Escuela Agro-
pecuaria con Pedagogía Alternativa N°4, Km. 210, Escuela Agropecuaria N° 48 
“El Alba”, Cooperativa El Progreso de Río Navegación Bermejo, Km. 210, grupos 
de Cambio Rural, productores independientes. 

Para esta presentación en particular sólo se aborda y/o da cuenta del im-
pacto del proyecto de extensión sobre  los estudiantes universitarios participan-
tes y del valor que cobra el mismo hacia el interior de la Facultad, por ende  sólo 
desarrollaremos estos dos aspectos.

Respecto al objetivo de “Promover Cambios Curriculares” sabemos que esto 
es una aspiración de máxima, pero estamos seguros que a través de acciones 
particulares se está en ese camino a través de pequeñas innovaciones tanto 
en la manera de enseñar como de ver la profesión las que redundan sobre el 
currículo vivido. Pequeños avances que aspiran a lograr una transformación del 
Diseño del Plan de Estudios que permita pensar y formar profesionales compro-
metidos con la sociedad.

Impacto al interior de la Facultad
Este es uno de los aspectos más difíciles de lograr, la apertura, el mirar hacia 
el interior de sí misma de la Institución Universitaria. En párrafos anteriores 
hemos dado cuenta de la visión imperante en relación al objeto de estudio y del 
hacer profesional donde la enseñanza como el resto de prácticas áulicas están 
volcadas a analizar y curar al animal enfermo descontextualizando la profesión 
del medio, de la sociedad, por ende es que propendemos como grupo de do-
centes de distintas cátedras e instituciones lograr abrir la Facultad, llevarla a 
territorio allá donde se la necesite, donde se la convoque.

Este tipo de proyectos de extensión en territorios con la participación direc-
ta de alumnos ha de conseguir modificar la visión acerca de la profesión de to-
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dos aquellos que son parte integrantes del mismo. Indudablemente ejercen una 
acción fundante al considerarlos como ejes estructurantes para la toma de con-
ciencia, para poder visualizar una situación no desconocida pero si invisibilizada.

Además estos acercamientos a la sociedad, y ese trabajo con y para ella 
les permite tanto a los alumnos como a los docentes pasar de la mirada de 
un saber sólo disciplinar a la concepción de un conocimiento múltiple. Al arti-
cular con todos aquellos comprometidos en la problemática abordada  ya sean 
actores sociales, instituciones relacionadas, otros, se está promoviendo un 
proyecto dialógico de co-construcción de conocimientos, saberes académicos y 
saberes populares se ponen en juego, se sopesan y se articulan.

La extensión así entendida se convierte en una práctica educativa realizada 
en un contexto social, dialógico y promoviendo una formación integral tendiente 
a la producción de conocimiento. 

Indudablemente estas acciones tienen que permear hacia el interior de la 
Institución, es realmente imposible que los proyectos no tengan consecuencias 
de arrastre, tanto por acción como por omisión del resto de todos aquellos que 
tienen poder de decisión en la Facultad, los proyectos irán siendo conocidos y 
sumando personas.

Sabemos que no es fácil modificar hábitos, formas de pensar y de hacer. 
Los currículos son construcciones sociales donde aquellos que han tenido in-
jerencia en su elaboración han dejado plasmados su pensares, pero no son 
inamovibles y consideramos que este tipo de proyectos tiende a producir pe-
queñas innovaciones que seguramente redundaran en cambios mayores.

Impacto sobre los alumnos
Analizamos el impacto de este tipo de proyectos o programas de extensión 
sobre la formación de los alumnos en función del propio decir de los mismos a 
través de la lectura sobre los informes individuales que han venido realizando 
luego de los distintos viajes a El Colorado desde el año 2011.

Conocemos el valor de la palabra y su significado simbólico, asimismo tam-
bién destacamos positivamente la acción de poder llevar a la escritura lo viven-
ciado, donde las letras no sólo traducen lo hecho, sino la implicancia que adquie-
ren para el enunciante, en consecuencia consideramos que sólo así se  logra un 
sentido y una valía imposible de captar con otra  estrategia metodológica.

Para establecer un análisis crítico del sentido que cobra este tipo de pro-
yectos sobre los alumnos participantes establecimos distintas categorías y se 
buscaron dentro de los informes referencias directas a las mismas.
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Biolatto et al. (2016) manifiesta que “en referencia a la formación profe-
sional sabemos que el valor de esta experiencia respecto al diseño curricular 
quizás sea escaso. No así en relación a lo experimentado por los alumnos 
participantes, ya que ellos hablan de un antes  y un después. Mencionan la im-
portancia de situarse no sólo como espectadores sino “el ser una parte activa 
de la problemática” hecho que les implica pensar, reflexionar y actuar. Donde la 
búsqueda de soluciones los incumbe de una manera grupal.

Estos aprendizajes son holístico ya que los introducen en situaciones reales 
donde deben poner en juego lo aprendido cotejándolo con los saberes locales.

   Cuando analizamos lo dicho en función de conocer una realidad distinta, 
los futuros veterinarios hablan de “esa otra realidad” no abordada en las aulas, 
“salir de  nuestra realidad” entre otras manifestaciones lo que nos indica no 
solamente de la fragmentación curricular sino que, la universidad muchas ve-
ces sólo mira hacia dentro de sí misma ignorando la sociedad y sus reclamos. 
Los voluntarios mencionan la importancia de este tipo de proyectos, agradecen 
el haber podido participar y el deseo que puedan hacerlos otros compañeros. 
Creemos que podría traducirse a través del siguiente manifiesto: 

“Las diversas materias cursadas a lo largo de la carrera no supieron darme un 
ejemplo tan sencillo del significado de la diversidad socio-cultural y cómo esto, 
sumado al ambiente (clima + suelos) repercute sobre la manera de producir 
alimentos, cómo lo hizo este viaje”.

También podemos mencionar que la constitución de redes es otro de los lo-
gros, hecho que se manifiesta cuando nuestros alumnos universitarios analizan 
los lazos establecidos con los alumnos de los dos establecimientos secunda-
rios con los que trabajamos, cuando evalúan lo logrado por la Cooperativa o con 
técnicos y productores de la región ya que  el equipo docente es sólo una de las 
partes del proyecto, trabajamos con una Cooperativa, un Instituto terciario, dos 
Colegios Agrotécnicos, personal del INTA y productores tanto de Cambio Rural 
como productores independientes.

Si analizamos lo manifestado respecto a la posibilidad de un hacer social, en-
contramos decires que lo ejemplifican como el que antes era sólo “oírlo y dejarlo 
pasar” ya que da cuenta de asumir una realidad y comprometerse con la misma.

En relación al hacer del campo profesional bastan las palabras de un alum-
no becario mejicano quien nos acompaño en un viaje durante el 2015:

“que tanto la educación secundaria como la formación y actualización de 
pequeños productores es una tarea que los profesionistas como los Médicos 
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Veterinarios, Agrónomos, etc. tenemos la obligación de difundir y enseñar so-
bre todo entre nosotros mismos, lo digo porque como estudiante siento que 
nuestra formación está muy volcada del lado de la producción intensiva, los 
planes de estudio están repletos de una formación cada vez más cuadrada 
que nos da la idea de que las pequeñas producciones son ineficientes y poco 
competitivas en el mercado”.

Reflexión final
Considerando el ritmo de desarrollo del conocimiento y la tecnología, no cabe 
duda que las transformaciones sociales requerirán cada vez mas fundarse en 
ese conocimiento para lograr un desarrollo sostenido en el tiempo. Las socie-
dades que no puedan hacerse de él quedaran relegadas en esa carrera hacia 
el desarrollo.

Pero ese conocimiento debe ser no sólo un conocimiento productivo sino 
que además hay que socializarlo.

Es en este escenario donde se nos presenta como un deber indelegable 
e impostergable el compromiso social al que se debe la Universidad y de no-
sotros los universitarios. Dable es reconocer que la extensión hacia sectores 
sociales de menores recursos se convierte en una herramienta que tienen las 
universidades para afrontar esta crisis cada vez más generalizada y que tiende 
a la postergación de sectores importantes de nuestra población.

Llegado este punto solo queda afrontar el inevitable dilema que se presen-
ta cuando se trata de cubrir todos los aspectos de un proceso institucional y 
social tan complejo. Leonor Pérez Zaballa  asume la extensión como un medio 
para articular la Universidad a la sociedad bajo la inferencia “de un paradigma”1 
que orienta a la sociedad hacia un desarrollo sostenible, equitativo, respetuoso  
de los derechos del hombre (2007: 69- 78).

Siguiendo con esta línea de pensamiento asume esta autora un concepto 
de extensión universitaria que se aleja del modelo economicista de prestación 
de servicios y del modelo asistencialista de proyectos comunitarios, para definir 
una función que le permita a la Universidad interactuar proactivamente con su 
entorno social el cual se erige como una dimensión más del proceso educativo, 
y que se articula transversalmente con las restantes funciones universitarias 
promoviendo intra y extra muro cultura, ciencia, técnica y valores que compro-
meten al hombre con la sociedad. 

1) El subrayado es nuestro
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La Universidad debe salir al medio, tanto su cuerpo académico como sus 
alumnos, ya que estos últimos han de ser los futuros profesionales que se in-
sertarán en él. Pero para que estas acciones sean efectivas y desarrollen cam-
bios es necesario formarlos en lo social y eso sólo es posible lograrlo con un 
trabajo en territorio mientras atraviesan el Diseño Curricular, donde los mismos 
se conviertan en una parte más de esa problemática y sean capaces de pensar, 
analizar y actuar ante ella. 

En ese sentido Tommasino et.al. (2011) manifiesta que la curricularización 
de la Extensión Universitaria se presenta como en una estrategia política funda-
mental para enfrentar el desafío de lograr que la extensión coexista en el acto 
educativo de todas las prácticas de docentes y alumnos.

“Uno de los desafíos centrales es que la extensión conviva en el acto educa-
tivo de todas las prácticas de los estudiantes y docentes de la Universidad. 
Dicho desafío requiere de un proceso de institucionalización de la extensión 
en relación con las otras funciones universitarias, que se contraponen a úni-
camente curricularizar ciertas experiencias particulares y otrogarles crédito” 
(Tommasino, Rodríguez, 2011)
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Resumen
Con el objetivo de reformar los planes de estudio de las carreras de grado, la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral se ha 
propuesto, a través de la Comisión de Reforma Curricular, llevar a cabo una con-
sulta externa a profesionales de las Ciencias Económicas con el fin de indagar 
en los posibles escenarios futuros de desempeño laboral de los Contadores 
Públicos Nacionales.

Con este fin, se realizó una indagación de los expertos a través de la meto-
dología Delphi. La misma se lleva a cabo mediante una encuesta auto gestiona-
da en la cual profesionales de diferentes ámbitos laborales y con amplia expe-
riencia podrán aportar su opinión acerca de las nuevas demandas del mercado 
laboral ofrecido para los CPN. El estudio llevado a cabo por el Observatorio 
Social de la Universidad Nacional del Litoral permitirá delinear los conocimien-
tos específicos y generales, valores, habilidades y actitudes que los expertos 
consideran fundamentales para el desempeño futuro de los profesionales CPN.

Palabras clave
Contador Público Nacional / Expertos / Mercado laboral / Revisión curricular
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Introducción
La Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional del Litoral, a 
través de la Comisión de Reforma Curricular llevará a cabo un estudio pros-
pectivo sobre los diferentes escenarios posibles que deberá enfrentar en su 
desempeño como profesional el Contador Público Nacional en el futuro. Este 
proyecto institucional tiene su origen en la necesidad de actualizar los planes 
de estudio de acuerdo a las nuevas demandas del mercado laboral, habiendo 
sido modificado por última vez en el año 2001.

El objetivo perseguido en este trabajo es contar con escenarios e imágenes 
que permitan contextualizar las alternativas futuras y plantear una currícula de 
estudios de grado para dotar al graduado con conocimientos específicos y ge-
nerales, tecnológicos y otros; además de valores, actitudes y habilidades que 
le permitan enfrentar tanto los inconvenientes como las oportunidades; y prin-
cipalmente desempeñarse con eficacia y eficiencia en su quehacer profesional 
en distintos ámbitos provisto de las herramientas necesarias que implican los 
avances actuales y futuro del devenir del campo profesional y contextual.

Para indagar en dicha problemática se ha propuesto la aplicación de la 
metodología Delphi con el fin de relevar las perspectivas de sujetos expertos 
en la profesión del Contador Público Nacional de la zona centro-norte de la 
provincia de Santa Fe. En el presente trabajo expondremos la formulación del 
problema de investigación y los antecedentes en la temática que nos permitie-
ron acercarnos al ámbito estudiado. En un segundo momento nos ocuparemos 
de describir la metodología Delphi que se implementará para este relevamiento 
particular, sus posibilidades y alcances. Describiremos también aspectos del 
cuestionario utilizado, con el fin de hacer visibles las variables sobre las que se 
han trabajado. El relevamiento ha sido formulado por el Observatorio Social de 
la Universidad Nacional del Litoral. Al día de la fecha, sólo contamos con la for-
mulación del mismo, sin haber podido alcanzar el estudio exploratorio previsto 
para los meses siguientes, por lo cual en el presente trabajo no se expondrán 
los resultados obtenidos en el mismo.

 
Formulación del problema
El Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral llevará a cabo, en 
el marco del programa de revisión curricular de las carreras de la Facultad de 
Ciencias Económicas, un estudio prospectivo exploratorio mediante el cual se 
relevarán opiniones de expertos mediante una consulta externa. El presente 
trabajo, entonces, tiene como objetivo principal conocer el tipo de inserción 
profesional de los Contadores Públicos Nacionales (CPN) y la valorización de la 
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formación recibida o ideal. En líneas generales, los objetivos específicos son 
conocer las prácticas profesionales actuales de los CPN, sus competencias, 
habilidades y valores puestos en juego a la hora de incorporarse al mercado 
laboral; también, identificar las opiniones en torno a las transformaciones del 
contexto socio-laboral y el contexto tecnológico y su impacto en la organización 
del trabajo en general y del CPN, en particular.

La presente investigación se funda en la necesidad de reconfigurar las carre-
ras relativas a las Ciencias Económicas, con el fin de actualizar sus contenidos, 
temáticas y áreas disciplinarias, orientando la currícula a los requerimientos del 
nuevo mundo del trabajo. Este problema se enmarca en un contexto mayor de 
numerosos cambios en el mundo laboral, tanto en la posibilidad de acceder a un 
empleo como en la complejización de las actividades laborales de los profesio-
nales universitarios. Otro de los fenómenos que atraviesan esta problemática 
refiere a las características que deben presentar las carreras de grado universi-
tario en nuestro país y el tipo de profesionales que se dedica a formar. En torno 
a las diversas aristas del problema, existen antecedentes en la temática que 
nos ayudarán a contextualizar el objeto de estudio en un marco más amplio.

De cara al bicentenario de la nación, el gobierno nacional ha generado nu-
merosas investigaciones en clave prospectiva sobre la educación superior en 
nuestro país. En la actualidad argentina, la educación superior está atravesada 
por una serie de procesos que le exigen su transformación. En primer lugar, se 
ha generado una profunda expansión de la educación superior, refiriéndonos a 
su crecimiento institucional y a la multiplicación de los establecimientos que la 
ofrecen. A esto se suma la diversificación de la oferta de carreras, en tanto se 
suman perfiles profesionales e ideológicos novedosos. La diversificación conflu-
ye con la aparición de institutos de educación superior (no universitarios), que 
ofrecen carreras cortas e intermedias, de salida laboral rápida, respondiendo a 
las necesidades de la industria, el comercio o los servicios. La proliferación de 
las propuestas académicas van de la mano de la distribución territorial de las 
mismas y el auge de la educación a distancia, ambos fenómenos que hacen 
posible que un número mayor de personas participen sin la necesidad de trasla-
darse a las zonas metropolitanas (Pérez Lindo:  2007). La serie de factores que 
aquí nombramos refieren a una transformación general de la educación supe-
rior en Argentina; sin embargo, pueden tener influencia en la UNL, modificando 
la población estudiantil que cursa sus carreras.

La problemática de la educación superior no se remite únicamente a las 
transformaciones institucionales. La Universidad contempla en sus orígenes 
una función social, que la orienta a generar un estrecho vínculo de los conoci-
mientos que promueve con la sociedad en la que se inserta. En esta línea, en 
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la actualidad los especialistas del ámbito nacional e internacional recomiendan 
abandonar los paradigmas academicistas y aislacionistas de su propuesta edu-
cativa por estrategias de vinculación entre la producción del conocimiento y los 
problemas de la sociedad (Pérez Lindo:2007) Desde la óptica del catedrático 
español José-Ginés Mora Ruiz (2004) “...el modelo de formación universitaria 
vigente en España, pero que iene mucho en común con el actual de buena  
parte  de  Europa y de Latinoamérica, responde a las necesidades de  una  so-
ciedad y de un mercado laboral que están desapareciendo.”

¿A qué se debe esta desvinculación de la universidad de su contexto?  A 
nivel latinoamericano, si bien con matices, diversos trabajos abordan la pro-
blemática, indagando en graduados, estudiantes, especialistas, expertos del 
campo. Los resultados finales reflejan la relevancia de la formación teórica 
brindada por la universidad, no así la formación práctica, que se cataloga como 
deficiente o desanclada de las prácticas reales del mundo del trabajo. A pesar 
de graduarse un número considerable de jóvenes profesionales dispuestos a 
insertarse en el mundo del trabajo, estos no contarían con las competencias, 
habilidades requeridas en este ámbito. A nivel europeo se ha estudiado di-
cha relación universidad-empleo en los países centrales mediante el  Proyecto  
CHEERS (Careers  after  Higher  Education  –  a European Research Survey)  y  
el  Proyecto Tuning. Los resultados obtenidos evidencian una brecha significati-
va en lo que refiere al grado de ajuste entre los requerimientos del desempeño 
profesional y la formación recibida. (García Montalvo, 2001; González, J. y Wa-
genaar, R; 2003). 

El trabajo de Zandomeni de Juárez y Chignoli nos permite acercar el foco de 
esta problemática al contexto específico de la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la UNL. Si bien es una tendencia que los universitarios poseen mejores 
trabajos en nuestro país que quienes no tienen un título de grado, es proble-
mático no prestar atención a otras variables que afectan los puestos de trabajo 
en la actualidad. Entre ellas nos encontramos con cambios en la organización 
del trabajo, que modifican los perfiles de empleo requeridos, modificando las 
competencias instrumentales, metodológicas e interpersonales consideradas 
relevantes para el desempeño laboral. En concordancia con este proceso, la 
educación superior también se ha transformado, generando nuevas carreras del 
área económica en diversas universidades y expandiéndose las oportunidades 
de estudio en ámbitos públicos y privados. Ante la pujante demanda del mundo 
del trabajo sobre los profesionales, han aparecido carreras nuevas u otras se 
han modificado intentando acercarse a los requerimientos de las empresas e 
instituciones del mundo actual (Zandomeni de Juárez y Chignoli; 2002). El tra-
bajo de estas autoras también enfatiza en que la opinión generalizada de em-
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pleadores, graduados y académicos considera que educación superior y ámbito 
laboral deben actualizar su vínculo para generar mejores inserciones para los 
nuevos profesionales.

Es necesario rastrear estos fenómenos en la realidad empírica de la salida 
laboral de los CPN, para ver la correspondencia entre la formación y las necesi-
dades de las organizaciones. En primer lugar, las mismas organizaciones se han 
transformado: el mercado laboral estaría exigiendo un nuevo tipo de profesiona-
les, marcando la diferencia entre un trabajo propio de las sociedades industriales 
en paso hacia las posindustriales (Castells; 1998). Dichos profesionales deben 
poder responder autónomamente a las exigencias del puesto de trabajo,  con 
independencia y capacidad de organizar el propio trabajo. Confiabilidad, innova-
ción, creatividad, capacidad de trabajo en equipo, automotivación, capacidad de 
asimilación de los cambios (tecnológicos y organizativos) como oportunidades 
y no como trabas, son algunas de las variables que se perciben en las nuevas 
exigencias de empleabilidad en el mundo laboral. (Aronson, P. 2001)

En lo que refiere a la práctica profesional específica del CPN, estas nuevas 
exigencias de los empleadores estaría indicando que se requiere de una for-
mación de “...profesionales del conocimiento, pero de un conocimiento de tipo  
singular: aquel que posea idoneidad para generar servicios que logren resolver 
dificultades prácticas concretas.” (Aronson; 2001). El perfil profesional ya no 
se apoya en un conocimiento proposicional, si no en un “saber-hacer”, conocer, 
para poner en práctica. 

El perfil profesional también requiere de una necesidad de actualización 
continua, de acuerdo a los cambios operados a nivel general en la sociedad y 
en particular en el mundo del trabajo. Dentro de estas variables, la internacio-
nalización y la globalización son aspectos de relevancia tanto en la enseñanza 
como en el puesto de trabajo. El contexto actual exige la creación de reglas y 
comportamientos homogeneizados, un lenguaje universal que permita el inter-
cambio de información, la generación de redes, técnicas y prácticas sociales 
compartidas. Eduardo Vizer resume estas características actuales diciendo que 
la nueva educación exige  […] la constitución de contextos culturales y comuni-
cativos «universalizados»; una cultura «tecnológica» y una lengua común. Hasta el 
presente las actividades que más avanzaron en este proceso de homogeneización 
e interdependencia han sido las financieras y económicas (Vizer, l99l), aunque el 
desarrollo explosivo de Internet (y el flamante Intranet en las organizaciones) ha 
reconfigurado enormemente las posibilidades de la investigación científica, del 
teletrabajo, el entretenimiento, la autoeducación y la educación formal.” (Vizer; 
2010). Esta cita resume la complejidad del mundo del contador público nacio-
nal: no sólo se transforma su ámbito educativo, sino que su propio campo de 
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práctica profesional no deja de estar influenciado por las exigencias de mundo 
globalizado y las nuevas tecnologías.

A esto se suma la expansión del “teletrabajo” como un factor novedoso en 
el ámbito organizacional. Es decir, la posibilidad de trabajar “a distancia” o en 
red, conduce a que los empleados puedan desvincularse del lugar de trabajo 
y trabajar desde sus hogares. La tasa de trabajo doméstico ha crecido en los 
últimos años, y esto en particular podría afectar a los profesionales CPN que 
deben su trabajo a las herramientas digitales e informáticas.  

Por otra parte, el panorama muestra que los graduados no siempre trabajan 
de aquello para lo que fueron formalmente instruidos durante el grado, sino que 
construyen su perfil profesional de acuerdo a las exigencias de las instituciones 
en las que se insertan. “En todas partes se ha verificado que un porcentaje muy 
alto de graduados universitarios se desempeña en funciones directivas para las 
cuales no fueron preparados de acuerdo a sus diplomas de origen. La mayoría 
se ha reconvertido o capacitado en la experiencia institucional o gerencial o 
empresarial. Además, ahora todos tienen que estar preparados para aprender 
toda la vida a causa de la explosión permanente de nuevos conocimientos e in-
novaciones. Han sido estos factores, entre otros, los que motivaron la reforma 
de la educación superior en Europa (Bolonia, 1999).” (Pérez Lindo: 2007)

Otra de las variables que se pretende rastrear es la necesidad de formación 
permanente que requiere el puesto laboral actual. La actualización continua 
de la profesión podría exigir una reconfiguración de las carreras de grado, más 
generalizadas, para luego conducir a que sus graduados se perfeccionen en tí-
tulos de posgrado o de otro tipo. La encuesta también relevará estas caracterís-
ticas que los especialistas consideran importantes para la mantención de sus 
puestos de trabajo o para el alcance de puestos más elevados en la jerarquía 
organizacional.

Si nos preguntamos por vinculación de los graduados con las demandas 
profesionales a nivel nacional, diversos estudios refieren a una ausencia de 
políticas para la formación y el aprovechamiento de los recursos humanos al-
tamente calificados. Este desaprovechamiento de los profesionales se suma a 
la escasa adaptación entre la educación superior y las instituciones empleado-
ras. Teniendo en cuenta que un 50% de los egresados universitarios trabajan 
como empleados y de ellos una gran mayoría son dependientes del Estado, la 
transformación de la educación superior también requiere de la profesionaliza-
ción de las instituciones estatales y la necesidad de compartir esfuerzos con 
empresas o instituciones externas que se involucren en la formación de los 
futuros empleados.
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Vemos así como numerosas variables afectan a la problemática vincula-
ción de las carreras universitarias y el mercado laboral actual, en permanente 
modificación. Una revisión curricular adecuada deberá tener en cuenta estas 
múltiples variaciones e indagar en la percepción de los propios profesionales 
con el fin de generar un panorama lo más ajustado posible a la realidad de la 
práctica profesional del Contador Público Nacional en el contexto santafecino.

Un estudio prospectivo basado en la metodología Delphi
Ahora bien, ¿cómo han impactado esta serie de cambios en la carrera profe-
sional del Contador Público Nacional de la provincia de Santa Fe? El presente 
trabajo busca conocer escenarios e imágenes de la profesión del Contador 
Público Nacional a través de la indagación a expertos en la temática. Nuestra 
investigación pretende crear conocimiento acerca de los ámbitos de inserción 
laboral de los futuros graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNL, indagando en las habilidades, capacidades y actitudes con las que debe 
contar el futuro profesional para su mejor desempeño laboral. 

Los expertos que se indagan pertenecen a la zona centro-norte de la provin-
cia de Santa Fe; esta comprende el área de influencia y los lugares de inserción 
de los graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional del Litoral. El muestreo comprende tres subgrupos: el primero está com-
puesto por Contadores Públicos Nacionales que trabajan actualmente como 
agentes de la Administración Pública; el segundo, por trabajadores del ámbito 
privado; el tercer grupo estará compuesto con profesionales independientes, 
aquellos que estén registrados en el Consejo de Profesionales de Ciencias 
Económicas de la Provincia de Santa Fe. 

El método utilizado para captar las opiniones, valoraciones, expectativas y 
criterios de propuestas de acción sobre el futuro de la profesión de Contador 
es el Método Delphi, que consiste en un ejercicio de prospectiva que estudia 
el futuro en lo que se refiere a la evolución e interacción de los factores del 
entorno tecno-socio-económico 

El Delphi pretende extraer y maximizar las ventajas que presentan los méto-
dos basados en grupos de expertos y minimizar sus inconvenientes. Para ello 
se aprovecha la sinergia del debate en el grupo y se neutralizan ciertas interfe-
rencias que pueden aparecer dentro de todo grupo. De esta forma se espera 
obtener un consenso lo más fiable posible del conjunto de expertos. La fuente 
de información es la consulta a personas que cuentan con conocimiento ele-
vado de la materia o tema a tratar, a los cuales se les realizarán encuestas de 
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respuestas categorizadas (Si/ No; Muy de acuerdo / De acuerdo / Indiferente 
/ En desacuerdo / Muy en desacuerdo). Este grupo de personas debe ser se-
leccionado cuidadosamente ya que, deben contar con información suficiente y 
herramientas analíticas para tener una opinión fundada sobre las tendencias e 
interrelaciones que experimentara la profesión objetivo en el futuro. 

Fases de Aplicación del Método Delphi:
 • Formulación del problema: definiendo con precisión el campo de inves-

tigación, es decir, que aspectos componentes de la curricula serán expuestos 
a opinión. En general se deberá utilizar el criterio de razonabilidad en cuanto a 
extensión, para no pasar por alto o desvirtuar la participación u opiniones de 
expertos. 

 • Elección de expertos: la misma se realiza mediante el método de mues-
treo de juicios, un tipo de muestreo no probabilístico. Los expertos que se 
sugieren deberán estar vinculados a la práctica profesional y académica de la 
profesión, tanto en lo público como en el ámbito privado. Definidos quienes 
serán contactados, se les enviara uno o mas avisos previos al envió de la invita-
ción, con el objetivo de influir en su motivación a la participación en el proceso 
de consultas.

 • Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios: el mismo deberá con-
tener preguntas precisas, cuantificables e independientes, teniendo en cuen-
ta: la naturaleza de las labores futuras, habilidades necesarias, conocimientos 
concretos, capacidades personales y en grupo, contextos laboral y tecnológico, 
principalmente.

 • Desarrollo práctico y exploración de resultados: En esta instancia, nos 
encargaremos de diseñar la presentación del cuestionario y su implementa-
ción en un formato digital (mediante plataforma digital google docs.) para su 
posterior envió por correo electrónico, así como toda comunicación con cada 
uno de los expertos. Asimismo se diseñara la base de datos estadística que 
recogerá los resultados en cada ronda de aplicación del método Delphi, para 
su correspondiente análisis estadístico e informa que se devuelve al experto. 
Dicho informa será orientado a la lectura del profesional. Se realizara mediante 
un esquema de colas (cuartiles, deciles) donde ha sido clasificada su respues-
ta. Si se encuentra en las colas de la distribución se le propondrá repensar su 
opinión o fundamentar su postura. Este proceso se repetirá por 3 o 4 rondas 
hasta lograr el mayor consenso posible.

 • Redacción de conclusiones: una vez que se ha disminuido lo mayor po-
sible la dispersión, se realizará el análisis de datos, extrayendo de los mismos, 
conclusiones teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Insertándonos en el tema en general, cabe mencionar que la prospectiva 
es de enorme valor para presentar los escenarios posibles que depara el fu-
turo y para recomendar alternativas estratégicas que nos permitan afrontarlo 
en mejores condiciones. Existen fuerzas desacreditadoras de la disciplina; no 
obstante, el trabajo del prospectivista es para algunos autores la corrección de 
los peores escenarios, en un mundo donde las variables cambian vertiginosa 
y caleidoscópicamente, y consideran que hace recomendaciones estratégicas 
adecuadas que permiten enfrentar las peores condiciones. 

En el contexto de tratar de conocer el futuro, Miklos y Tello (1995) definen 
a la prospectiva como: un acto imaginativo y de creación; luego, una toma de 
conciencia y una reflexión sobre el contexto actual; y por último un proceso de 
articulación y de convergencia de la expectativas, de los deseos, de los intere-
ses y de la capacidad de la sociedad para alcanzar ese porvenir que se perfila 
como deseable. Es imprescindible destacar su carácter creativo, el elemento de 
cambio y transformación que encierra y, sobre todo, la opción que nos presenta 
para asumir una actitud activa hacia el mañana a través de la construcción y 
de la elección de futuros probables (futurables) y futuros posibles (futuribles) 
(Miklos y Tello, 1995).

Entre las posibles técnicas de prospección se hallan las denominadas téc-
nicas individuales. Estas son un conjunto específico de procedimientos para la 
formación de una opinión o juicio a partir de un conjunto de individuos manifes-
tando su opinión. La aplicación de las técnicas de análisis individual se basa 
en la creencia de que el resultado del comportamiento de un grupo de sujetos 
descriptores del futuro de un sector puede indicar el sentir del sector. El méto-
do Delphi es un buen procedimiento para extraer información de un grupo de 
expertos, ofreciendo  buenos resultados en función de la excelencia  de los su-
jetos participantes y la dificultad del futuro estudiado  Esta metodología sigue 
un procedimiento sistematizado que presenta ventajas notables sobre otras 
técnicas de obtención de información subjetiva (Vicens, 1985).

El cuestionario utilizado en este caso específico cuenta con preguntas cerra-
das, y deberá permitir captar ciertas valoraciones y opiniones de los expertos 
acerca del mundo laboral del graduado Contador Público Nacional. Las pregun-
tas a dichos expertos estarán orientadas a relevar su opinión acerca de los ám-
bitos de inserción profesional, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
más valoradas para acceder a un puesto de trabajo, los ámbitos de formación 
por los que transcurren una vez terminados los estudios universitarios, su vin-
culación con las nuevas tecnologías, entre otros aspectos. En esta línea, se 
tienen en cuenta las transformaciones en el contexto socio-laboral de los conta-
dores, el contexto tecnológico y las transformaciones organizativas del trabajo, 
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procesos todos que nos obligan a repensar la inserción laboral futura de los 
graduados contadores de UNL. Los posibles expertos que intentamos contactar 
desempeñan o poseen experiencias tanto en la Administración pública, en el 
ámbito privado y trabajadores independientes. Realizamos ello con el fin de que 
la información sea lo menos sesgada posible, desde este punto de vista.

Este trabajo exploratorio, en conjunto con otras herramientas de investiga-
ción, permitirá diagramar líneas de trabajo para la reforma de la currícula de 
Contador Público Nacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Univer-
sidad Nacional del Litoral.

El cuestionario utilizado cuenta con dos secciones, una que remite a las ca-
racterísticas socio demográficas de la población de estudio así como también 
las características de su actual puesto de trabajo. La segunda sección remite a 
preguntas estructuradas en torno a una serie de enunciados que los encuesta-
dos deberán valorizar de acuerdo a sus opiniones.

Como dijimos, en un primer momento, se les consulta a los expertos por su 
edad, sexo, lugar de residencia actual. Con estos primeros datos se conforma 
un perfil socio-demográfico de los encuestados, que nos permitirán en el futu-
ro un mejor análisis de las opiniones registradas. A continuación se realizan 
algunas preguntas orientadas a caracterizar a los encuestados según su perfil 
profesional. En este sentido, conservando el anonimato de los encuestados, 
se pregunta por su categoría ocupacional actual, el sector económico al que 
pertenece, y los años de desempeño en dicho puesto.

La primer pregunta del cuestionario busca indagar cuales son en la actua-
lidad los ámbitos que ofrecen mayores posibilidades de inserción laboral para 
los graduados, es decir, en esta región del país, en dónde se genera la mayor 
proporción de puestos de trabajo para los graduados de CPN. En esta línea, se 
busca pensar si los CPN han percibido cambios en sus ámbitos de inserción 
laboral, si trabajan en el estado, para empresas privadas, para organizaciones 
sin fines de lucro o bien si se han independizado y estas organizaciones toman 
empleadores de tiempo parcial, por ejemplo.

La segunda pregunta buscará medir el grado de importancia que se le da a 
las distintas áreas de la carrera de CPN a la hora de adquirir un trabajo. En una 
escala de valorización, esto nos permitirá evaluar qué aspectos son más impor-
tantes que otros en la puesta en práctica de la profesión. Para estructurar esta 
pregunta, propusimos 6 áreas temáticas valoradas por el CODECE (Colegio de 
profesionales de Ciencias Económicas) como fundamentales en los planes de 
estudio de CPN: Contabilidad e impuestos, Matemática, Administración y Tecno-
logías de la Información, Jurídica, Humanística, Economía.
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La pregunta número 3 busca corroborar competencias técnicas - procedi-
mentales consideradas como muy importantes, importantes, poco importantes 
para el desarrollo del trabajo profesional. Mediante enunciados, los encuesta-
dos deberán clasificar a las mismas de modo de otorgar un panorama de aque-
llo considerado necesario o innecesario en un nuevo plan de estudio.

En relación con la pregunta anterior, las número 4 y 5 se enfocan en cono-
cer las actitudes o los valores que se refuerzan o se tienen en cuenta para la 
adquisición o la conservación de un puesto de trabajo. Distanciándonos de la 
pregunta anterior, esta intenta relevar el aspecto actitudinal del trabajo del CPN. 
Si su trabajo se ha transformado, ¿de qué modo afecta esto en su desempeño 
individual dentro del grupo?, ¿Se fomenta el trabajo grupal o el autónomo/indi-
vidual? ¿Se requiere de una actitud innovadora en el puesto de trabajo?

Por último, la pregunta propone una serie de opiniones acerca del escenario 
futuro del trabajo del CPN. Se procura generar hipótesis acerca de las muta-
ciones de la inserción profesional de estos graduados, fundamentadas básica-
mente en su experiencia personal.

Conclusión
En el presente trabajo hemos intentado realizar una aproximación general a las 
transformaciones de la profesión del CPN en el escenario actual. El trabajo ras-
trea algunas de las principales investigaciones acerca de la transformación de la 
educación superior, así como también la problemática vinculación de educación 
superior y mercado laboral. La complejidad de esta temática requiere de un traba-
jo interdisciplinar que permita pensar en las diferentes variables que la afectan.

Por otro lado, incorporamos la explicación de la metodología Delphi me-
diante la cual nos acercaremos a la experiencia de los expertos en el ámbito 
contable. La opinión de dichos sujetos, en triangulación con otras estrategias 
metodológicas de investigación, nos permitirán en el futuro generar información 
confiable para la futura reformulación del plan de estudios de la carrera de Con-
tador Público Nacional en la FCE de UNL.
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Resumen
El presente trabajo pretende plantear una reflexión en torno al concepto de la 
Responsabilidad Social y su trascendencia al ámbito de las Universidades, y 
en este caso especial de las facultades vinculadas a las ciencias económicas.

La aplicación del concepto de Responsabilidad Social Universitaria sigue 
generando ciertas confusiones, producto de su novedad y del desconocimiento 
de su marco teórico, sus herramientas y su alcance. Aún más, y contribuyendo 
a la ignorancia sobre la materia, los términos Extensión o Proyección Social son 
utilizados como sinónimos de Responsabilidad Social Universitaria, cuando en 
realidad se trata de una materialización de carácter unidireccional que las Uni-
versidades, especialmente las Públicas de Latinoamérica, han realizado como 
forma de contribuir a paliar las situaciones de desigualdad y pobreza presentes 
en las sociedades en las cuales se encuentran inmersas. 

A partir de una breve contextualización teórica, el presente trabajo se propo-
ne contribuir a la construcción de una definición de Responsabilidad Social Uni-
versitaria como política orientada al cumplimiento de la misión de la institución, 
mediante un proceso permanente de mejora continua, a través de la gestión 
responsable de los impactos que se evidencian en cuatro grandes líneas estra-
tégicas: la organización misma de la Universidad y sus tres pilares, Docencia, 
Investigación y Extensión.

Asimismo, se intenta aportar una aproximación a su práctica, mediante el 
análisis de una serie de indicadores, que se corresponden con los ejes trans-
versales o dimensiones que la determinan, presentando evidencias en materia 
de Responsabilidad Social que actualmente se desarrollan en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNL, a través de un modelo de análisis que las au-
toras venimos desarrollando en un proyecto de investigación.

mailto:malisani@fce.unl.edu.ar
mailto:mmartin@fce.unl.edu.ar
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Introducción
La noción de Responsabilidad Social (RS) no surgió de los claustros académi-
cos, sino que fue emergiendo como respuesta a las demandas realizadas a las 
empresas a principios del siglo XX, extendiéndose luego a todo tipo de organi-
zaciones, incluyendo también a las universidades.

De hecho, si uno se remonta a considerar a todas las organizaciones como 
objeto de la RS, es lógico que este concepto fuera abordado por la Ciencia de 
la Administración. P. Drucker (“Hacia una teoría de las organizaciones”, 1970), 
analizado por F. Saravia (2012), aceptaba que “la ética de la organización es 
realmente un punto de interés esencial de nuestra época”, pero remarcaba el 
hecho de que esto no sería válido exclusivamente para las empresas sino que 
debía extenderse al conjunto de organizaciones que constituía lo que él deno-
minaba “nuevo pluralismo”, haciendo foco en las universidades.

En el marco de sed de ética que subraya en sus trabajos Bernardo Kliksberg, 
las Universidades no pueden permanecer ajenas ni alejadas de la reflexión so-
bre RS, no solo por su naturaleza organizacional sino por el rol destacado de 
formadores de futuros profesionales que con su desempeño tendrán bajo su 
responsabilidad el desarrollo y sustentabilidad social.

Ante la falta de consenso en cuanto a qué se entiende por Responsabilidad 
Social Universitaria y contribuyendo a la confusión sobre la materia, los términos 
Extensión o Proyección Social son utilizados como sinónimos, cuando en realidad 
se trata de una materialización de carácter unidireccional que las Universidades, 
especialmente las Públicas de Latinoamérica, realizan como forma de contribuir 
a paliar las situaciones de desigualdad y pobreza. Es necesario pensar en una 
evolución desde la proyección social hacia la RSU, tratando de comparar dicho 
proceso de cambio como el realizado por las empresas, donde las mismas han 
pasado, o es deseable que lo hayan hecho, de las modalidades iniciales me-
ramente filantrópicas, con instrumentos tales como donaciones, ayudas, alian-
zas, etc.. a las formas más desarrolladas instrumentadas mediante proyectos, 
fundaciones, programas de comunicaciones, consumo responsable.

En la Universidad se debe empezar a analizar cuál es el verdadero enfoque 
e impacto de la RS, lo que exige una visión amplia que articule sus ejes acadé-
micos, de investigación y extensión, con un verdadero proyecto de promoción 
social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible. Aceptar 
el reto de la RSU implica compromiso. No se debe hacer desde un área especí-
fica como la Extensión Universitaria sino que debe ser una política institucional 
integral de gestión. “El desafío es, orientar y comprometer a la universidad ha-
cia su responsabilidad social sin afectar a la libertad de sus actores sino apro-
vechándola, creando la sinergia necesaria” (Vallaeys, de la Cruz, Sasia, 2009).
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La Responsabilidad Social Universitaria
Una de las maneras de analizar la RSU es definiendo las actividades principales 
de la Universidad, los impactos que derivan de ellas y las estrategias posibles 
de gestión de dichos impactos, enmarcados en un proyecto social.

Al respecto, las Normas ISO 26000 unifican criterios hablando de responsa-
bilidad ante los impactos, norma aplicable a todo tipo de organización, donde 
perfectamente puede incluirse, con ciertas adaptaciones, a las Universidades. 
Estas normas se constituyen en un referente obligado en la materia, ya que 
surgen del trabajo de múltiples partes interesadas involucradas en diversos 
aspectos de la RS.

En este sentido, la definición de RS es sencilla y clara: “responsabilidad de 
una organización ante los impactos que sus decisiones y acciones ocasionan 
en la sociedad y en el medio ambiente”

Uniendo esta visión con el aporte de François Vallaeys, quien habla de la Res-
ponsabilidad Social Universitaria como una política de mejora continua de la Uni-
versidad hacia el cumplimiento efectivo de su misión social mediante la gestión 
responsable de sus procesos, hay que identificar cuáles son dichos impactos.

En relación a ello, es posible identificar líneas de acción de toda universidad, 
como organización social –Gestión interna de la universidad, Docencia, Inves-
tigación y Proyección Social– y, a su vez agrupar los impactos universitarios en 
cuatro grandes grupos:

 • Impactos organizacionales: como cualquier organización, la universidad 
genera impactos en la vida de los distintos públicos con los que se relaciona 
(personal docente y no docente, estudiantes, proveedores, otras instituciones), 
a través de aspectos de su funcionamiento: laborales, administrativos, políti-
cos, ambientales, derivando en valores que afectan de manera positiva o nega-
tiva a las personas involucradas y a la comunidad en general.

 • Impactos educativos: tiene un impacto directo  en todo lo relacionado 
con la formación de jóvenes y profesionales, con los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, generan una manera de entender e interpretar el mundo; orienta 
la definición de valores y el desarrollo de una conciencia ética profesional de cada 
disciplina y marca su rol social.

 • Impactos cognitivos: la universidad orienta la producción del conocimiento 
y las tecnologías; influye en la fragmentación de saberes, al delimitar los campos 
de actuación de las distintas disciplinas; incide en la democratización del conoci-
miento y de las ciencias; articula ciencia y sociedad; influye sobre la definición de 
los problemas científicos y su posibilidad de resolución e impacto social.

 • Impactos sociales: la universidad tiene una influencia muy marcada so-
bre la sociedad y su desarrollo económico, social y político; se constituye en 
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un referente social que influye sobre el progreso, el capital social, las bases de 
la educación y se erige en promotora del desarrollo humano y sostenible. Esta 
responsabilidad estuvo ligada tradicionalmente a la extensión y se le debe dar 
una resignificación, porque ya no se la concibe solamente como proyección social, 
sino en interdependencia con las otras tres y vinculada con la concepción de la 
universidad como organización, como actor social. 

Estos impactos pueden ser gestionados por la Universidad y lograr una in-
fluencia negativa o positiva. Si hablamos de RSU queda claramente evidencia-
do que se debe trabajar en pos de potenciar los impactos de manera positiva, 
con una gestión socialmente responsable.

Objetivos y Metodología
El presente trabajo deriva de una investigación cuyo objetivo es proponer un 
instrumento de medición e implementación de la Responsabilidad Social Uni-
versitaria, analizando métodos, criterios e indicadores que permitan determinar 
si una facultad o universidad actúa con responsabilidad social. En primera ins-
tancia, se busca indagar sobre qué se entiende por RS y cuáles son las formas 
de evaluar y medir su presencia.

Tomando como ejes las mencionadas áreas de impacto, se busca configurar 
un modelo que permita evaluar, medir y controlar la gestión responsable de los 
mismos. Dicho modelo requiere de la construcción de indicadores para consta-
tar los tipos de impactos generados por la organización universitaria. Relevar estos 
indicadores permitirá registrar evidencias y tomar decisiones. Los indicadores son 
herramientas que sirven para proveer información y poder diagnosticar con mayor 
precisión si los logros propuestos se alcanzaron. Tales herramientas de trabajo que 
se complementan con los recursos teóricos, favorecen el diseño y la ejecución de 
planes, además de la evaluación de resultados.

La evaluación de la RSU, según Vallaeys, en tanto “instrumento de aprendizaje 
organizacional y social”, supone ir más allá de las tradicionales formas de eva-
luación de resultados, e incorporar el proceso de evaluación diagnóstica. Ésta se 
constituye en un aprendizaje para la organización y la comunidad implicada. Para 
poder desarrollarla, requiere readaptar las políticas institucionales y facilitar la “ca-
pitalización de los recursos” de los participantes y de sus beneficiarios. Por lo con-
siguiente, esta concepción de evaluación combina los procesos y los resultados, 
en una visión integral para el mejoramiento de la organización.

Siguiendo el objetivo propuesto de realizar aportes para la medición de la 
Responsabilidad Social en las Universidades y, en especial, en las Facultades de 
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Ciencias Económicas, se plantean sintéticamente y a título de ejemplo, algunos 
indicadores formulados para la evaluación de la responsabilidad social (RS) en las 
universidades y, a partir de ellos, se intenta realizar una aproximación a un diagnós-
tico para la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral.

En este sentido, y siguiendo la línea planteada anteriormente, que conjuga 
los aportes de François Vallaeys1, la ISO 26000 y consideraciones de las au-
toras, sobre los impactos específicos que genera la Universidad y el deber de 
gestión ética responsable de éstos, se consideran las dimensiones de impacto 
como componentes centrales de un modelo que se plantean como “metas po-
líticas” esperables para el desarrollo de una estrategia integral y sustentable 
para la Responsabilidad Social Universitaria y se proponen algunos indicadores 
por cada área de impacto.

Estos indicadores, en general, refieren a buenas prácticas, a temas como 
ética, formación ciudadana, sostenibilidad, medio ambiente, vinculación con el 
entorno, entre otros aspectos y valores que deberían medirse para su valora-
ción y evaluación.

Indicadores Organizacionales
Se traducen, entre otros, en la existencia de buenas prácticas laborales y con-
tractuales; un sistema de gestión ético, transparente, equitativo; políticas de 
bienestar de la comunidad universitaria; normas y prácticas de cuidado de recur-
sos y medio ambiente, entre otras. Este conjunto de indicadores se encuentran 
relacionados con algunas materias fundamentales que plantea la ISO 26000. 
Aplicando la referida norma al ámbito de las Universidades, según nuestro cri-
terio, entendemos por “materias fundamentales” las dimensiones de impacto 
planteadas anteriormente y englobamos en la dimensión organizacional la mayo-
ría de los ejes planteados por la ISO 26000, asociando la misma principalmente 
a la “Gobernanza” o sistema político de la organización pero abordando aspec-
tos de otras materias fundamentales: derechos humanos, prácticas laborales, 
medio ambiente y proveedores, tal como son enumerados en la norma citada.

En este sentido, se contemplan bajo este eje, aspectos relativos al compor-
tamiento ético y responsable en la Gestión de la Universidad/Facultad, abarcan-
do tanto las definiciones estratégicas, misión, políticas, objetivos estratégicos, 
como el conjunto de decisiones que hacen al uso de recursos, acciones con 
los distintos grupos de interés, definición de programas, proyectos, desarrollo 
de productos, servicios, comunicación con los grupos de interés, etc. De estas 

1) Vallaeys, F.:“Hacia la construcción de Indicadores de Responsabilidad Social Universitaria” 
(2006)
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definiciones dependerán luego la manera en que se aborden las demás dimen-
siones o pilares de la RSU –educativas, cognitivas y sociales–.

Indicadores Educativos
Refieren a la gestión ética de la formación académica, tanto en el diseño de sus 
currículas como en los métodos de enseñanza-aprendizaje. Incluye indicadores 
que midan la formación y capacitación de los docentes con un enfoque enca-
minado al aprendizaje basado en proyectos de carácter social, como agentes 
socializadores y promotores de los conceptos básicos de RS; diseño de pro-
gramas de estudio orientados al desarrollo sostenible y saberes socialmente 
útiles; proyectos que extiendan el aula a la comunidad como fuente de ense-
ñanza; interdisciplinariedad y mayor articulación entre docencia, investigación y 
extensión universitaria.

Indicadores Cognitivos
Comprenden aspectos relativos a la gestión responsable del conocimiento y la 
pertinencia social de la investigación; la generación, difusión y aplicación del 
conocimiento asociados a problemas reales de la sociedad y áreas prioritarias 
de desarrollo; la integración de actores sociales externos en el diseño de pro-
yectos de investigación, promoviendo la inter, multi y transdisciplinariedad; la 
vinculación de la investigación y la ciencia con la formación profesional y ciuda-
dana y con la comunidad.

Indicadores Sociales
Descriptores del grado de vinculación, intervención y establecimiento de alian-
zas y redes con diferentes sectores de la sociedad; referencias a la función 
de extensión y su integración con las funciones de docencia e investigación; 
comunidades de aprendizaje; proyectos sociales de inclusión, de desarrollo 
sostenible, de autogestión; compromiso y participación activa en la agenda 
local y nacional para el desarrollo.

Sobre esta base, se intenta realizar un diagnóstico sobre la presencia, ma-
nifestación e intensidad de cada componente en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad Nacional del Litoral, a partir de la identificación de 
algunas variables e indicadores de RS seleccionados ejemplificativamente para 
el abordaje.

Es menester aclarar que el diagnóstico se realizó a partir de información 
disponible en la web, documentos de la institución (memoria, informes, reso-
luciones, otros) y de otros datos a los cuales las autoras del presente trabajo 
tienen acceso por pertenecer a la comunidad universitaria en diversos esta-
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mentos. Por esta razón, es una mera aproximación, en ningún caso se trata de 
un trabajo definitivo ni agota su aplicación en la institución.

Este diagnóstico, como modalidad de evaluación, alude tanto a resultados, 
por ejemplo, a la presencia de información atinente a RSU, al tipo de informa-
ción en el tema, a los destinatarios de los contenidos de RSU, entre otros; como 
también a acciones, entendidas como “buenas prácticas” que demuestran el 
compromiso de la institución respecto a su función ética, política y social.

Resultados
A continuación se desarrollan algunas manifestaciones de RSU en la FCE de la 
UNL en función de algunas de variables identificadas según las dimensiones 
analizadas.

1. Indicadores Organizacionales
Para esta dimensión, se consideran indicadores de la Universidad en general, 
que es la que marca el plan de la institución como un todo articulado entre 
Rectorado y las Unidades Académicas. En algunas cuestiones se remarca lo 
específico de la FCE.

- Indicadores de Gobernanza
Se pueden mencionar bajo éstos, la adopción y alcance de valores y principios 
éticos por parte de la UNL, en general y de la FCE en particular, que se presen-
ten en forma documentada y diseminada en la institución.

Entre algunas expresiones sobre este aspecto, se mencionan:
El Estatuto de la UNL, máxima norma jurídica que organiza y regula a la ins-

titución, a lo largo de sus incisos de su Artículo 2, manifiesta que corresponde 
a la Universidad:

 • Elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orien-
tándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al 
pueblo… (inc.a).

 • Impartir la enseñanza superior con carácter científico para la formación de 
investigadores, profesionales y técnicos con amplia integración cultural, capaces 
y conscientes de su responsabilidad social … (inc. b)

 • Preservar y educar en el espíritu de la moral individual y colectiva y en el 
respeto y defensa de los derechos humanos, de las libertades democráticas, de la 
soberanía e independencia de la Nación… contribuyendo a la confraternidad hu-
mana y a la paz entre los pueblos y propendiendo a que sus conocimientos sean 
colocados al servicio de éstos en el mejoramiento de su nivel de vida;…” (inc. j)
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En un esfuerzo de condensar todas las disposiciones del mencionado artí-
culo, constituyendo una expresión auténtica de los fines firmes e irrenunciables 
a los que ciñe su cotidiano accionar, la UNL condensa tres grandes deberes que 
la comunidad universitaria enarbola en su misión institucional:

 • Hacer público y honrar en todas las actividades universitarias nuestro 
compromiso con la democratización de la sociedad argentina, en el marco repu-
blicano y democrático previsto por la Constitución Nacional. (Incisos c, f, g, j y l)

 • Hacer público y honrar en todas las actividades universitarias nuestro com-
promiso con el avance del conocimiento, cultivándolo en todas las disciplinas, y 
más allá de éstas, de manera metódica a través de la enseñanza, la investigación 
y la extensión. (Incisos b, e, k e i)

 • Hacer público y honrar en todas las actividades universitarias nuestro 
compromiso con el desarrollo de la Nación, en conexión con el mundo y a través 
de la cooperación con el tejido social, cultural y productivo de su área de influen-
cia, con epicentro en la ciudad de Santa Fe. (Incisos a, d y h)

Asumiendo, como una complejidad estimuladora y creativa, la misión de rea-
lizar esas tareas en forma simultánea, buscando combinar los aspectos cogni-
tivos medulares y los aspectos sociales distributivos, y producir conocimientos 
según la modalidad disciplinar clásica en los laboratorios y, a la vez, con una 
modalidad transdisciplinar en los ámbitos de aplicación.

En base a ello, define su segundo Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para 
el período 2010-2019, planteando acciones que se enmarcan en tres Líneas 
de Orientación Principal (LOP), presentadas como grandes políticas guías de la 
gestión institucional, encuadradas en el compromiso social de expansión del 
saber, del conocimiento y de la cultura en diálogo permanente con la sociedad.

Así, se contempla un abordaje sistémico de la estructura de la Universidad, 
la diversificación de sus funciones, la ampliación de áreas de conocimiento y 
compromiso con el medio social como se expresan:

 - LOP I Construcción legítima de autoridad y asignación de recursos.
“Una universidad autónoma con calidad, pertinencia y eficiencia que promue-

va el consenso y fortalezca la democracia, proporcionando a los integrantes de su 
comunidad las mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades”

 - LOP II Alta calidad en enseñanza, investigación y extensión del conoci-
miento.

“Una universidad que genere y gestione propuestas académicas dinámicas, 
flexibles y de calidad destinadas a formar ciudadanos críticos, con sólida forma-
ción profesional, aptitud emprendedora, competencias para un desempeño inter-
nacional y compromiso social para integrarse a una sociedad democrática; que 
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se proponga ampliar las fronteras del conocimiento en un adecuado equilibrio 
entre La investigación disciplinar, la interdisciplinaria y la orientada a problemas 
con sentido ético y al servicio de la sociedad y el país; que extienda sus investi-
gaciones y enseñanzas al entorno Social e interactúe con éste para fomentar la 
interculturalidad y asegurar que sus miembros mantengan arraigo, se interesen 
Por las problemáticas locales y contribuyan a solucionarlas.”

 - LOP III Cooperación prioritaria con la innovación en el entorno y conexión 
con una amplia red de internacionalización.

“Una universidad que en interacción con la sociedad y el estado contribuya al 
desarrollo sustentable, facilitando la producción de bienes culturales, científicos y 
tecnológicos con una activa participación en los procesos de innovación; que ac-
túe y se relacione plenamente a nivel nacional e internacional y promueva la coo-
peración, priorizando a la región latinoamericana, con énfasis en el MERCOSUR.”

Por su parte, la FCE en su misión declara que: “tiene como misión el desa-
rrollo de las Ciencias Económicas y disciplinas afines, con niveles crecientes 
de calidad, de modo que le permita asumir el liderazgo regional en la formación 
continua y progresiva de profesionales, con responsabilidad y compromiso so-
cial, de acuerdo con los requerimientos de la sociedad y los avances científicos 
y tecnológicos; el fortalecimiento de la investigación científica aplicada y la ex-
tensión al medio socio-económico, mediante una fluida interacción con el sec-
tor productivo y el  Estado para contribuir al desarrollo de la región y el país”. 
Con ella, se buscó se buscó reflejar ideas clave que surgieron de la opinión de 
distintas partes interesadas de la comunidad universitaria, entre ellas:

 • Enfatizar la formación de valores, entendiendo que responsabilidad y com-
promiso social pueden englobar varios de los mencionados.

 • Encauzar la formación de acuerdo a los requerimientos de la sociedad y 
a los avances científicos y tecnológicos, reflejados en la preocupación por mante-
ner actualizados los planes de estudio y en la retroalimentación de la docencia a 
partir de la Investigación y Extensión.

 • Incrementar la relación con el medio ante la necesidad de aportar soluciones, 
lo cual estaría fundamentalmente ligado a la investigación aplicada y la extensión.

- Indicadores de Relación con Proveedores (Prácticas justas de operación)
En este punto, la UNL además de criterios básicos de respeto a la legislación, 
posee normas de selección y evaluación de proveedores que incluyen criterios 
específicos de responsabilidad social, como prohibición del trabajo infantil, re-
laciones de trabajo adecuadas y adopción de normas ambientales.
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- Indicadores de Calidad de Vida Institucional (Prácticas Laborales)
Sobre este aspecto existen numerosos indicadores, referidos cuestiones la-
borales tales como la libertad de asociación y relación con los sindicatos, los 
beneficios y prestaciones sociales, la línea de carrera, la salud, seguridad y con-
diciones de trabajo, el tratamiento de los despidos y los planes de jubilación, el 
trato con los empleados mercerizados.

Respecto de este punto, la Universidad mantiene una política más exigente 
que los mínimos requeridos por ley; algunas manifestaciones de ello son:

* Programa UNL Saludable: tiene como prioridad la atención primaria de 
la salud de toda su población universitaria para lo cual lleva a cabo múltiples 
actividades que tienen que ver con la prevención, la asistencia médica y la 
realización de acciones de comunicación y difusión orientadas a mejorar con-
ductas y lograr hábitos saludables que permitan mejorar la calidad de vida de 
la comunidad universitaria. Cuenta con un Centro de Salud propio, que funciona 
en la ciudad de Santa Fe. Asimismo, cuenta con un Plan de Asistencia Social 
Estudiantil para sus estudiantes y pasantes.

* Servicios destinados a la comunidad universitaria: Comedor Universita-
rio; Programa de Deporte y Recreación; Predio recreativo, deportivo y cultural 
Predio UNL-ATE; Cuerpo de Seguridad y Vigilancia propio de la UNL, brindando 
cobertura a la totalidad de las Unidades Académicas con presencia activa, con 
personal de la UNL y funcionando las 24 hs. todos los días del año; entre otros.

* Gestión participativa y democrática: la UNL prevé la participación de re-
presentantes de toda la comunidad universitaria (administrativos, docentes, 
estudiantes) en la gestión y administración de la institución, asimismo facilita 
la participación en la formulación de su estrategia. Consulta ampliamente a la 
comunidad universitaria para involucrarla en el cambio institucional, y se integra 
el trabajo de consulta en las actividades pedagógicas de las asignaturas afines 
cada vez que es posible. El gobierno democrático y participativo forma parte de 
los principios de conducta y de formación de la Universidad. Algunas muestras 
de ello, son: constantes procesos de evaluación institucional (autoevaluación, 
evaluación externa y evaluación social), con consultas a los distintos grupos de 
interés (estudiantes, docentes, no docentes, gestión y gobierno, externos); pre-
supuesto participativo para que parte del presupuesto sea utilizado en propues-
tas definidas y votadas por los estudiantes, docentes, no docentes, graduados 
e investigadores. Una idea que surgió fundamentalmente del diálogo con los 
estudiantes.

* Programa de Formación y Capacitación del Personal Administrativo y de Ser-
vicios de la UNL: se unificaron las actividades destinadas a profesionalizar al per-
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sonal, en forma conjunta con la Asociación del Personal No Docente (APUL), y con 
la Asociación del Personal Docente (ADUL) de la Universidad Nacional del Litoral.

* Curso de Acción para el Desarrollo de los Recursos Humanos de la UNL, 
siendo su objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de las actividades 
de docencia, investigación y extensión mediante la promoción de la formación 
de posgrado de los docentes de la UNL a nivel de Maestría y Doctorado; el for-
talecimiento de áreas disciplinares de interés institucional; la incorporación de 
recursos humanos calificados y la iniciación a la investigación científica de es-
tudiantes de carreras de grado. En este esquema, se incluyen, entre otros, los 
Programas de Movilidad Académico-Científicas (PROMAC); el Programa de Becas 
de Maestría y Doctorado para Docentes de la UNL.

- Indicadores de Valorización de la Diversidad y vida familiar (Derechos humanos)
En este sentido, existe una política explícita para no segregar el acceso a la 
formación académica a grupos poco representados o marginados (estudiantes 
de escasos recursos, personas con discapacidad, etc.) a través de diversos 
medios; se repudia cualquier tipo de discriminación (de raza, género, edad, re-
ligión y orientación sexual); existen políticas para el empleo de grupos poco re-
presentados o marginados (personas con discapacidad física o mental, padres 
de familia mayores de 45 años, etc.). Algunas demostraciones de ello, son:

* Programa UNL Accesible, diseñado con vistas a transversalizar la com-
plejidad de la tarea institucional, buscando mejorarla y optimizarla en aspectos 
específicos para el sector de población con discapacidad como también a in-
corporar nuevos criterios que atiendan la heterogeneidad de situaciones que 
se presentan cotidianamente en la vida académica y laboral de estudiantes, 
docentes y no docentes.

* Programa de Becas de Estudio, Eco Menú, Sistema de Residencias Estu-
diantiles, Carnet Universitario de Transporte Público para estudiantes de esca-
sos recursos posibilitando el acceso, la permanencia y el egreso a los estudios 
superiores y promover la igualdad de oportunidades.

* Becas para Jóvenes Indígenas y Afrodescendientes: tiene como objetivo 
otorgar becas de formación técnica a jóvenes de dicho origen que provienen de 
áreas rurales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

* Existencia de programas específicos para la salud de la mujer, la faci-
litación de la lactancia materna, acuerdos con el personal para flexibilizar y 
equilibrar los horarios de trabajo, existencia de jardín maternal para los niños 
en etapa preescolar del personal administrativo, docente y estudiantes.
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* Extensión de beneficios del Programa UNL Saludable: campañas de va-
cunación, asistencia a familiares, acciones de promoción, prevención, orienta-
ción y seguimiento, etc.

- Indicadores de comunicación responsable
Para esta variable, que tiene un alto impacto sobre la representación que la 
sociedad se hace de la Universidad, se puede considerar la política de comuni-
cación institucional, considerando su influencia en la creación de una imagen 
de credibilidad y en la promoción social de valores.

En este sentido, la Universidad además de tener una política de comuni-
cación regida por principios éticos y enfocada a ciertos públicos, desarrolla 
asociaciones estratégicas con proveedores, empresas, otras universidades, or-
ganizaciones de la sociedad civil o entidades públicas e internacionales para 
crear corrientes de opinión a favor de una cultura de responsabilidad social, 
promoviendo campañas sobre temas específicos para el público en general, a 
través de los recursos, canales y capacidades instaladas, articulando con las 
acciones existentes en torno a una estrategia global de comunicación e ima-
gen institucional. Contribuye a la difusión de problemáticas de interés para la 
comunidad, así, a partir de circunstancias sociales, económicas, educativas o 
políticas que impone la agenda periodística

Por su parte la FCE, en su área de Comunicación Institucional continúa tra-
bajando en la generación de sistemas procedimentales para la comunicación 
intra-grupo de gestión, entre la gestión y los diferentes actores de la Facultad; 
y el desarrollo de criterios para la comunicación y difusión interna y externa.

- Indicadores de Gestión Medioambiental Responsable
En este aspecto, la UNL trata la cuestión ambiental como tema transversal en su 
estructura organizacional y la incluye en la planificación estratégica, así como en 
la currícula de diversas carreras académicas, tiene líneas de investigación dedica-
das al estudio de su impacto ambiental. Así, surge el PyA denominado UNLVerde, 
que se propone el gran desafío de extender estas acciones de respeto al medio 
ambiente y de cuidado de los recursos naturales y energéticos a las políticas de 
gestión de esta Universidad, con el firme propósito de involucrar a todos los que 
somos parte de esta casa en una política común y fundamentalmente intentar 
alcanzar a todos aquellos que aún no han sido sensibilizados en esta materia. 
La denominación UNLVerde surge de un acrónimo formado por cada una de 
las letras de la palabra VERDE que representan las metas a alcanzar con las 
acciones de este proyecto: Virtualización de los procesos, Eficiencia energética, 
Reservas naturales de la Universidad, Desechos, Espacios sustentables.
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2. Indicadores Educativos 
a) Desarrollo de Cursos con contenidos de Ética, RS y Desarrollo Sustentable:

Temáticas consideradas en el perfil, objetivos y plan de estudio de cada carrera 
de grado de la FCE (Resolución CS 128/2006):

 • Licenciatura en Economía: 
Perfil del título: Como aspecto distintivo se contempla que la formación se 

dé dentro de un marco humanístico y de respeto al medio ambiente.
Materias: La búsqueda de una visión humanística del Licenciado, y la rea-

firmación de la Economía como Ciencia Social se ha previsto a través de la in-
troducción de materias como Sociología Económica e Historia del Pensamiento 
Económico.

 • Contador Público Nacional 
Perfil del título: “…mediante una educación universitaria sólida, amplia, flexi-

ble y ética que le otorgue soportes teóricos y procedimentales a su desempeño.”
“Asimismo deberá adquirir la capacidad para contextualizar el desarrollo de 

las actividades a los datos de la realidad económica, social, cultural y regional, 
en un ejercicio creativo basado en la formación ética..”

Cursos de grado optativos y/o electivos  y de posgrado:
Responsabilidad Social Empresaria : cátedra electiva para todas las carre-

ras de la universidad y optativa para los alumnos de la Facultad de Ciencias 
Económicas, con sede en la Facultad de Ciencias Económicas.

Economía Social y Solidaria: cátedra electiva para todas las carreras de la 
universidad y optativa para los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas, 
con sede en la Facultad de Ciencias Económicas.  Está constituida por un grupo 
de docentes de diferentes disciplinas que proporcionan una mirada transdisci-
plinar de la Economía Social y Solidaria. La cátedra busca estimular en los estu-
diantes la confrontación entre las teorías con las prácticas en el territorio. Para 
ello, se vincula a los estudiantes con instituciones e iniciativas de la Economía 
Social y Solidaria en la región con el objetivo de impulsar el conocimiento y par-
ticipación en dichas instancias. Se dicta desde el año 2010 y es cuatrimestral. 
En su primer año tuvo solamente  10 alumnos, (30%  de ellos  de la  FCE) En el 
2016,  más de 50 alumnos (70% es de la FCE).

Informes de rendición de cuentas en Responsabilidad Social: optativa para 
los alumnos de las carreras de grado de la FCE. Se dicta en el marco de la asig-
natura de Valuación contable.

Aspectos especiales de  articulación con el ejercicio profesional: optativa 
para los alumnos de la FCE. Se dicta en forma conjunta con el Consejo Profe-
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sional en Ciencias Económicas y el Colegio de Graduados en Ciencias Econó-
micas,  abordando entre sus temas: “ La ética en el ejercicio de la profesión”.

Cátedra Programa Amartya Sen: La FCE forma parte desde el 2011 del Pro-
grama Nacional de Formación en Ética para el desarrollo, destinado a jóvenes 
avanzados en su carrera de grado o recientes graduados, que estén vinculados 
a la docencia y que posean un alto grado de compromiso social. Anualmente 
participan 10 cursantes. Se encuentra en la  7ma edición, posee 62 graduados 
y se han desarrollado 18 IDL (Ideas para el desarrollo local), 12 de ellas (67%) 
ejecutadas.

Curso de Posgrado Responsabilidad Social Empresaria en la Maestria en 
Administración de Empresas (FCE) y en la Maestría en Negocios Agroalimen-
tarios (carrera nueva, que inicia 2017, compartida entre Facultad de Ciencias 
Económicas y Facultad de Ciencias Agrarias, ambas de la UNL).

b) Desarrollo de proyectos y actividades interdisciplinarias para la resolución de 
problemas de la propia Universidad o sociales, como parte de los estudios de 
carrera, poniendo en práctica conocimientos, afianzando la aptitud profesional, 
investigando para producir nuevos conocimientos. Por ejemplo: Proyecto Intercá-
tedra para el asesoramiento a la gestión de la Cooperadora de la FCE y proyecto 
de Extensión de Cátedra “Desarrollo comercial para emprendimientos sociales.

c) Vivencias de problemas de pobreza o desigualdad de la región a través de la 
participación en actividades pedagógicas, tales como por ejemplo proyectos de 
extensión de cátedra en el marco del Programa de Genero de la UNL (PEC “Co-
mercialización para microemprendimientos: hacia el empoderamiento de las 
mujeres emprendedoras de Santa Fe”.

d) Formación docente
 • La Universidad integra la Red Iberoamericana de Universidades por la RS 

Empresarial /REDUNIRSE), que cuenta entre sus acciones más destacadas con 
el Programa Iberoamericano de Formación de Formadores en RSE, que desa-
rrolla de manera conjunta con el Fondo Fiduciario España-PNUD, dirigido a sus 
docentes e investigadores. 

 • Participación de docentes investigadores en la Red Internacional de Res-
ponsabilidad Social Empresarial para Pymes –RIRSEP: se trata de un proyecto 
internacional que parte del reconocimiento de que las PyMES constituyen un 
factor esencial en la estructura económica y social de la mayoría de los países 
iberoamericanos, buscando contribuir a mejorar su competitividad difundiendo 
los alcances de la RSE y asesorando sobre su incorporación en las PyMES que 
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se involucren con esta iniciativa. La Red está integrada por grupos de profesio-
nales de 8 países pertenecientes a las siguientes universidades: Universidad 
Gerardo Barrios de (El Salvador), Universidade Federal de Santa Catarina (Bra-
sil), Universidad Simón Bolivar (Colombia), Universidad de Quindio (Colombia), 
Universidad ORT (Uruguay), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Re-
pública Dominicana), Universidad de Alicante (España), Universidad de Barce-
lona (España), Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (México) y la Universidad 
Nacional del Litoral (Argentina).

 • Participación de docentes investigadores en la conformación y posterior 
adhesión de la FCE a URSULA: Unión de Responsabilidad Social Universitaria 
de Latinoamérica.

3. Indicadores Cognitivos
La Universidad cuenta con líneas de investigación orientadas a la solución de 
problemas de la agenda del Desarrollo Humano Sostenible; los investigadores 
trabajan con los denominados “grupos beneficiarios”, quienes participan en la 
formulación de los proyectos y también durante el desarrollo de los mismos.

Los problemas multidimensionales son investigados de manera interdisci-
plinaria; los equipos interdisciplinarios de investigación incorporan a actores 
no universitarios; Ejemplos: Programa de Proyectos de I+D Orientados a Proble-
mas Sociales y Productivos en el marco del Curso de Acción para la Investiga-
ción y el Desarrollo (CAI+D).

Algunos de los temas en los cuales se enmarcan actualmente los proyectos 
desarrollados por la FCE son:

- Programa de Actividades Científicas y Tecnológicas (PACT): “Responsa-
bilidad social de las organizaciones públicas y privadas. Sistemas para su eva-
luación en el consumo y la producción de bienes y servicios”, integrado, entre 
otros, por los siguientes CAI+D:

-  La Responsabilidad Social de las Universidades Públicas: hacia un 
modelo para su medición e implementación.

-  Consumo responsable. Medición y análisis del impacto en las accio-
nes de RSE de las organizaciones

-  Gobierno electrónico, transparencia y responsabilidad social. Los efec-
tos de la incorporación de tecnologías de la información y comunicacio-
nes en entes públicos. El caso de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la UNL.

-  Las externalidades en los sistemas micro y macro contables: posibi-
lidades y límites en su reconocimiento y medición para la evaluación 
de la responsabilidad social en Argentina.
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- Proyectos Especiales (PE): La ciudad como construcción social. Partici-
pación ciudadana y políticas públicas hacia el desarrollo sostenible.

La Universidad cuenta con dispositivos regulares de evaluación de la calidad 
académica de su producción; establece alianzas y sinergias con otros actores 
para elaborar líneas de investigación acordes a los requerimientos sociales; 
Ejemplos: Programas de Cooperación Interuniversitaria: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECI); Convenios con el Centro 
REDES y el CAICYT (CONICET) para relevar información para elaborar un conjun-
to de indicadores de la producción científica.

La Universidad, y la Facultad por su parte tambien, promueven y estimulan 
el diálogo entre investigadores y decisores políticos; cuenta con medios espe-
cíficos de difusión y transferencia de conocimientos a la ciudadanía (Revista de 
Ciencias Económicas, la Biblioteca Virtual de Tesis, etc.); organiza regularmente 
eventos académicos accesibles al público; promueve la capacitación de diversos 
grupos sociales para la investigación y producción de conocimientos propios.

Los proyectos y programas de investigación incorporan a alumnos, los pro-
fesores reciben capacitación en métodos de aprendizaje basados en la inves-
tigación; Ejemplos: Programa de Becas de Iniciación a la Investigación para 
Estudiantes de Carreras de Grado de la UNL (Cientibecas); un ejemplo de ello 
sobre la línea de la RS es la Cientibeca de la alumna S. Luna: Gestión social-
mente responsable de la UNL.

4. Indicadores Sociales
La Universidad se preocupa por los problemas sociales y tiene como política 
institucional ser un agente activo del Desarrollo Sostenible a nivel local, nacio-
nal, internacional; mantiene contactos estrechos con actores claves (Estado, 
ONGs, Organismos Internacionales, Empresas); organiza foros y actividades en 
las que participan personas externas a la institución, se siente que las puertas 
están abiertas; investiga las demandas sociales no satisfechas relacionadas 
con las especialidades que ofrece; participa en redes de con otras institucio-
nes para la solución de problemas sociales.

La Dirección de Extensión de la Facultad, por su parte, se plantea como de-
safío difundir y promover el conocimiento complementariamente con el ámbito 
público, privado y la comunidad en su conjunto, diseñando y aplicando políticas 
y acciones tendientes a integrar a la Facultad en la sociedad tanto para poten-
ciar sus funciones esenciales como para favorecer el desarrollo económico, 
político, social y cultural de los diversos sectores que integran la región.
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La Facultad se caracteriza por brindar a sus estudiantes y docentes opor-
tunidades de interacción con diversos sectores sociales; tiene una política de 
inclusión de los sectores marginados en la formación universitaria; está abierta 
a las demandas sociales de formación y propone programas de enseñanza de 
libre acceso para públicos con pocos recursos económicos.

Promueve el voluntariado como forma de  participación responsable y soli-
daria de estudiantes, docentes y personal administrativo, facilitando tiempo y 
recursos para la realización de sus iniciativas sociales; articulando con entida-
des de la sociedad civil, quienes realizan acciones en beneficio de grupos que 
presentan distintos grados de vulnerabilidad. Se basa en la promoción de los 
valores de solidaridad, compromiso y responsabilidad, intentando lograr bases 
para el desarrollo progresivo de una cultura solidaria, buscando alentar una 
educación integral de los futuros profesionales con la convicción que el buen 
profesional no es aquel que sólo domina su campo de conocimiento sino que 
también tiene una actitud crítica solidaria y comprometida.

En relación a las acciones concretas que atienden a estos indicadores, que 
se desarrollan o presentan en el ámbito de la FCE, se mencionan entre otras:

 -  Proyectos de Extensión que se agrupan en cuatro categorías: Proyectos 
de Extensión de Interés Social, de Interés Institucional, de Extensión de 
Cátedra y las Acciones de Extensión al Territorio.

 -  Prácticas de Educación Experiencial
 -  Red Latinoamericana de Buenas Prácticas de Vinculación Universidad- 

Empresa
 -  Programa Cooperación al Desarrollo y la Competitividad Territorial
 -  Observatorio Económico Territorial
 -  Programa Emprendedores y Gabinete de Emprendedores
 -  Servicios Altamente Especializados a Terceros (SAT) y Servicio Educati-

vos a Terceros (SET)

En 2015, la Facultad de Ciencias Económicas firmó un convenio de colabora-
ción con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa 
Fe - Cámara 1º y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe a 
los fines de desarrollar acciones conjuntas tendientes a potenciar los procesos 
de formación y actualización de alumnos, docentes, graduados matriculados y/o 
asociados. Entre algunos puntos para resaltar se destaca facilitar el acceso a 
las Bibliotecas y Bases de Datos a las Instituciones firmantes, alumnos y docen-
tes. En relación a la capacitación las Instituciones involucradas propenderán la 
ejecución conjunta de cursos de actualización y perfeccionamiento.
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Conclusiones
Se considera que el concepto de RSU debe ser problematizado, ya que se trata 
de un campo aún poco estudiado y desarrollado por los grupos de investiga-
dores en universidades o centros de estudio, y debe ser resignificado, diferen-
ciándolo del sentido que posee en el ámbito empresarial,  proporcionandosele 
herramientas para su evaluación e implementación.

La evaluación de la RSU se ve fuertemente condicionada por el modelo de 
gestión que la Universidad asume y principalmente por la concepción de eva-
luación que adopte, de procesos y/o resultados; ambas definiciones –gestión 
y evaluación- determinan las estrategias y actividades a emplearse y se corres-
ponden mutuamente. Por otra parte, los indicadores pueden constituirse en 
un punto de partida para reflexionar sobre la importancia de la evaluación de 
la responsabilidad social, sustentado desde un enfoque que intenta mirar a la 
universidad de manera integral y con una gestión como acción responsable de 
los impactos.

En el presente trabajo se proponen algunos indicadores y se realiza un breve 
diagnóstico y evaluación de su presencia en la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la UNL. Se evidencia que la Universidad, y en particular la Facultad de 
Ciencias Económicas, realizan esfuerzos por cumplir con acciones de responsa-
bilidad social que beneficien a la comunidad tanto interna como externa, pero 
no necesariamente respondiendo a un plan común, articulado, integral para 
toda la Universidad orientado a la RS.

Para poder implementar la RSU en primer lugar la universidad debe transfor-
marse a si misma, superando algunas realidades que lo dificultad y sus propias 
incongruencias que, de cierta manera, reproducen las desigualdades sociales. 
Esto supone un cambio político de largo alcance, que exige mucha autorre-
flexión institucional. Resulta fundamental en la RSU buscar integrar y generar 
sinergias ya que resulta muy difícil que la RS pueda “extenderse” hacia fuera 
si primero no logra “extenderse” integrándose hacia adentro de la Universidad.
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Las Unidades de Extensión del CENUR Litoral Norte como 
dispositivos para generar procesos de integración
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Universidad de la República (UDELAR). Uruguay. 

Resumen
En este artículo nos abocaremos al análisis del rol, a los límites y potencialida-
des de las Unidades de Extensión del CENUR Litoral Norte en la promoción y 
desarrollo de prácticas integrales. 

Para esto trabajaremos en un primer capítulo el marco teórico-conceptual 
sobre la Integralidad; en un segundo capítulo analizaremos la institución Uni-
versidad de la República y en particular las unidades de extensión a la luz de 
los conceptos de institución y dispositivos. En un tercer capítulo se analizan 
experiencias concretas de trabajo de las Unidades de Extensión de los centros 
universitarios de Salto y Paysandú. Culminando con las reflexiones finales, ema-
nadas del análisis de las experiencias concretas y el marco teórico-conceptual. 
Las mismas se centran en dar cuenta de las dificultades en tres grandes áreas: 
estructura académica y organizativa, político-institucionales y académicas-con-
ceptuales. Se pretende de esta manera aportar al análisis académico de los 
dispositivos para la integralidad desde experiencias concretas.
 

Palabras claves
Integralidad / Integración de funciones / Integración de saberes / Integración 
de disciplinas
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Capítulo 1

1.1. Integralidad e integración en la Universidad
Se da comienzo al argumento precisando algunos conceptos. En primer lugar 
debe entenderse que la integralidad es una cualidad de alguna cosa, en con-
creto es la cualidad integral de algo; por otra parte cuando hablamos de inte-
gración nos referimos a una acción o al efecto de ésta. Estos conceptos están 
directamente relacionados con el concepto de íntegro y de integridad. La integri-
dad implica completitud y en términos generales la integralidad hace referencia 
a algo similar. Cuando nos referimos a integralidad, entonces, estamos hablan-
do de algo que es completo, que contempla todas las partes. Si por ejemplo 
afirmamos que la formación universitaria debe ser integral, con ello queremos 
decir que debe ser completa, que debe abarcar todos los aspectos del complejo 
sistema de aprendizaje o que debe contemplar todas las diversas disciplinas, 
o facetas de la vida, etc. En este contexto el término integración debe desti-
narse a señalar las acciones que deben cumplir las partes del todo para poder 
integrarse, en ese sentido la formación es un todo compuesto por partes y son 
esas partes las que cumplen la función de integrarse. Estas aclaraciones son 
semánticas pero evitan que hablemos de la integralidad de funciones cuando 
en realidad nos queremos referir a la integración de funciones universitarias; la 
integración de funciones es una acción y no una cualidad de un sistema.

1.2. Integración de funciones
La UDELAR cuenta con tres funciones principales que son la enseñanza, la 
investigación y la extensión. La relación tradicional entre estas tres funciones 
arrastra elementos del iluminismo universitario y por tanto se entiende que la 
Universidad genera conocimiento nuevo (investigación), se lo trasmite a los es-
tudiantes (enseñanza) y lo aplica o difunde en la sociedad (extensión). Pensar 
en la integralidad de la Universidad lleva a replantearse la relación establecida 
entre las funciones universitarias tanto en su forma como en su contenido. En 
los últimos años se ha colocado sobre la mesa un concepto que intenta dar 
cuenta de esta nueva relación entre las funciones: el de prácticas integrales.

Las prácticas integrales son acciones llevadas a cabo por los/as universita-
rios/as; son acciones que intentan contemplar diversos aspectos del sistema 
universitario, son acciones que apuntan a la integralidad. En un documento del 
Rectorado UDELAR (2010) se ha definido a las prácticas integrales como:

“a) la integración de los procesos de enseñanza y creación de conocimien-
tos a experiencias de extensión
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b) la perspectiva interdisciplinaria tanto en el nivel epistemológico vinculado 
a la enseñanza (tratamiento de los contenidos) y a la creación de conocimien-
to (construcción del objeto de investigación), como en el nivel de intervención 
(construcción y abordaje de los problemas y conformación de los equipos)
c) la intencionalidad transformadora de las intervenciones concibiendo los 
actores sociales como sujetos protagonistas de dichas transformaciones y 
no como objeto de intervenciones universitarias (participación comunitaria, 
diálogo de saberes y ética de la autonomía)
d) la concepción integral de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 
en el tratamiento de los contenidos como en las metodologías (ecología de 
saberes, enseñanza activa, aprendizaje por problemas)
e) enfoque territorial e intersectorialidad en el abordaje de las intervencio-
nes (pp. 26)”.

La propuesta consiste en que se debe pasar de las prácticas de extensión a 
las prácticas integrales. En el mismo documento de Rectorado UDELAR (2010) 
sostienen que:

“por un lado, un primer movimiento realizado fue pasar de considerar a la 
extensión como un aspecto importante en el proceso de Reforma Universi-
taria, a considerarla como el punto de partida para el desarrollo de prácticas 
integrales, y en consecuencia pensarla como una de las herramientas de 
transformación de la Universidad (pp. 21)”.

Según esta concepción las prácticas integrales llegan para desterrar a la 
categoría de la integración de funciones como parte de la integralidad y equi-
parar estos dos conceptos: práctica integral e integralidad. Pero como se ha 
mencionado en este trabajo se entiende que integralidad y práctica integral no 
son sinónimos, refieren a aspectos distintos de un mismo problema. Los/as 
universitarios/as o algunos de ellos, podemos llevar adelante prácticas integra-
les y ello no significa que nos encontremos en una situación de integralidad. La 
Universidad Integral requiere de las prácticas integrales pero éstas no asegu-
ran la integralidad.

1.3- Integración de disciplinas
La matriz disciplinar de la academia ha sido considerada a lo largo de la historia 
del conocimiento como una herramienta de gestión eficiente. La existencia de 
diversas disciplinas, como señala Smith (como se citó en Schutz, 2015) puede 
leerse como una división social del trabajo
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“En el progreso de la sociedad, la filosofía o la especulación pasa a ser, 
como ocurre con cualquier otro empleo, el único o principal oficio de una cla-
se particular de ciudadanos. (…) Cada individuo se vuelve más experto en 
su propia rama específica, más trabajo total se logra y la cantidad de ciencia 
se incrementa considerablemente de esta manera (pp.14)”. 
 
“La división disciplinar ha sido y es productiva, pero la sola disciplina aisla-

da no lo es” (Luengo, 2012, p. 9). El conocimiento construido dentro de los lí-
mites fijados por una disciplina suele ser incompleto y descontextualizado. Esta 
afirmación no debe generar la idea de que la interdisciplina ha llegado al mundo 
para poder obtener, al final de cuentas, la verdad verdadera. Debe tenerse pre-
sente que la interdisciplina, como afirma Luengo, no ha venido para conocer “el 
todo” sino que su aporte generalmente sirve para ahondar los propios conoci-
mientos disciplinares. Si se entendiera al conocimiento como a un sistema en 
el cual cada disciplina fuera uno de sus componentes, la interdisciplina sería la 
interconexión de esas partes y ayudaría a la mejor comprensión, como primera 
instancia, de sí misma. Esto es que cada parte cobra mayor sentido dentro del 
sistema en cuanto que interactúa con las demás partes, y de ese modo cada 
conocimiento disciplinar cobra sentido en cuanto que interactúa con los otros 
conocimientos.

La dificultad inmanente de este sistema es la atomización disciplinar y el 
frecuente proceso de autonomización que repercute en la independencia. Cada 
componente en sí mismo se aboca a delimitar su campo del conocimiento, sus 
técnicas, sus métodos, su lenguaje, etc. Este proceso generalmente conlleva la 
imposibilidad de diálogo e interacción con otras disciplinas, no solamente por 
las delimitaciones técnicas sino también por las institucionales.

Sin embargo, esta estructuración de saberes va acompañada de ignoran-
cias y desprecios recíprocos o, en el mejor de los casos, de indiferencia y des-
interés cultural por las disciplinas ajenas. Los intentos de acercamiento en una 
organización multidisciplinar, con frecuencia, son simples yuxtaposiciones, que 
resultan ser al decir de Vilar (como se citó en Luengo, 1997) “suma elemental 
de monólogos”. (p.10)

Puede entenderse a la interdisciplina según Luengo (2012), como “la re-
lación recíproca entre disciplinas en torno a un mismo problema, situación o 
fenómeno concreto. Pero sobre todo implica la transferencia de métodos de 
una disciplina a otra, así como el intercambio y colaboración entre los conoci-
mientos teóricos y prácticos de distintas disciplinas (pp. 10)”.

Esta relación es contextualizada en un marco institucional concreto, con 
personas concretas, disciplinas y conocimientos concretos.
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Referirse a la interdisciplina es dar cuenta de una forma de entender el 
mundo y en dicha forma de entenderlo existe un elemento ordenador que es el 
conocimiento. La necesaria interdisciplina parte desde una visión en la cual el 
conocer es un elemento central; solamente una valorización del conocimiento 
como ordenador social sustenta una valorización de un tipo particular de cono-
cimiento, en este caso, el interdisciplinario.

Como nos señala Najmanovich (1998) el conocimiento (también el interdisci-
plinario) y también las maneras de ordenar dicho conocimiento (las disciplinas) 
no existen en abstracto. Todo conocimiento es construido en un proceso de 
interacción sea de un sujeto con su objeto o de un sujeto con otros sujetos, no 
existe un conocimiento objetivo en el sentido dado por los empiristas y positivis-
tas de la ciencia. En este sentido la autora toma al conocimiento como un hecho 
social y a las disciplinas como instituciones sociales; debate que incluye, integra 
al sujeto cognoscente (y junto con él a su subjetividad y sus estructuras).

1.4. Integración de saberes
La discusión en torno a la integración o articulación de saberes puede remon-
tarse hacia los debates pre socráticos. Desde ese momento hasta el día de 
hoy existe un eterno debate sobre cuáles son las formas válidas de conocer, 
y en algunos casos, cuáles son las formas validadas de alcanzar la verdad. 
Es seguramente Nietzsche la última manifestación de la filosofía moderna del 
sujeto dando lugar a la ciencia del objeto, la ciencia objetiva. Sin embargo el 
sujeto renace, en parte con Foucault quien recupera al sujeto aunque enmarca-
do en un contexto y una estructura concreta; resurge con Fleck y con Kunh, con 
Lakatos y con Feyerabend. El resurgimiento del sujeto en la discusión del saber 
lo que hace es humanizar al conocimiento, es reconocer que el conocimiento 
no emana de los objetos, que no sólo es interpretado por estos sino que es 
construido. Este conocimiento construido por los sujetos transforma y performa 
la realidad que a su vez los transformará a ellos mismos.

La década del ‘60 del siglo XX fue revolucionaría en varios sentidos, uno de 
ellos fue la teoría del conocimiento. La ciencia positiva fue deslegitimada por 
Karl Popper y éste a su vez fue criticado por Paul Feyerabend. Feyerabend intro-
duce el criterio del “todo vale” y es ese principio el que da lugar nuevamente a 
discutir la integración de distintos saberes.

El saber construido dentro de una Universidad fue históricamente interpre-
tado como conocimiento académico y éste como conocimiento científico. En la 
matriz iluminista de la Universidad no tiene sentido discutir sobre la integración 
de diferentes formas de construir conocimiento; o porque el conocimiento no se 
construye (objetivo) o porque se lo construye con el método único de la ciencia.
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Las principales discusiones epistemológicas que aún se mantienen surgen 
entre las dècadas de 1960 y 1980 del siglo pasado. La obra de Bunge (1960), 
Popper (1963), Foucault (1963, 1966), Freire (1967, 1970), Fals Borda (1961, 
1962, 1987), Lakatos (1974), Feyerabend (1975), Adorno y Horkheimer (1944), 
aunque se difunde con mayor énfasis en los ‘60) entre otros. Estas discusiones 
han dado lugar a un reconocimiento de que el saber científico no es puro, ni 
exacto ni verdadero.

El recorrido histórico de la integración de saberes permite ubicarnos en un 
contexto particular y en una discusión central. Quizás hoy la apuesta sea a que 
las prácticas universitarias integren en su proceso de formación y aprendizaje 
diversas formas de saber. Esto implicaría reconocer que los/as universitarios 
traemos con nosotros un determinado cúmulo de conocimiento y una deter-
minada forma de construir conocimiento. Lo que intenta la articulación de los 
saberes no es sustituir esas formas pre universitarias de saber por el saber 
académico, sino que el intento recae en integrarlas al proceso de formación 
profesional. Esta afirmación implica serias dificultades.

La postura de integrar los saberes dentro de la universidad trae consigo al-
gunas implicancias externas que también deben ser discutidas. En primer lugar 
cuál es el rol del sujeto en este proceso y en segundo lugar cuál es el rol de la 
especificidad cognitiva. En una primera instancia es posible pensar que la inte-
gralidad se da a nivel de sujeto, a nivel de personas. Esto quiere decir que quien 
integra los saberes es la persona en tanto sujeto. En este contexto el científico 
dejaría de ser científico puesto que tendría o cargaría dentro de sí, un cúmulo 
equilibrado de saber científico, técnico, popular, místico, etc. Pero el sujeto no 
tiene la capacidad de ser todo cognoscente, no sólo por sus capacidades inte-
lectuales y psíquicas, sino por las condicionantes materiales y estructurales.

De esta forma la integración de saberes al igual que la interdisciplina, no se 
da a nivel de sujeto. El diálogo de saberes requiere de al menos dos interlocu-
tores. Para el diálogo de saberes es necesario interactuar con una persona que 
tiene un saber distinto al nuestro.

Por otra parte la presencia o ausencia de determinados saberes depende 
de los dispositivos institucionales, entendidos estos como la relación saber-po-
der. La integración de saberes requiere entonces en primer lugar la integración 
de personas, y en segundo lugar del diseño de dispositivos institucionales que 
habiliten cierta forma de interacción que promueva al efectivo diálogo de los 
distintos saberes.
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Capítulo 2 - Dispositivos para la integralidad 

2.1. La UdelaR como institución y dispositivo disciplinar, y sectorial. 
La integralidad tal como ha sido expuesta en este documento es una cualidad de 
algo, y en este caso, es una cualidad de una organización de educación tercia-
ria, en particular de una universidad. La condición de integral de la universidad 
requiere de ciertos dispositivos institucionales que promuevan y aseguren la rea-
lización de las prácticas necesarias que permitan a su vez la concreción de la ca-
lidad integral. Se hará referencia breve a dos conceptos: institución y dispositivo.

Por institución debe entenderse a una construcción social en base a nece-
sidades y que se manifiesta en aspectos materiales e inmateriales. En toda 
institución pueden identificarse tres aspectos: lo instituido, lo instituyente, la 
institucionalización (Lourau, 1975). 

El concepto de dispositivo (también polisémico) refiere a un constructo fa-
cultativo, es algo que permite la acción. La construcción de estos dispositivos 
son arreglos institucionales y sociales con base en dos grandes componentes: 
saber y poder, que se pueden separar analíticamente pero en la práctica están 
integrados (Foucault, 1966). No existe una estructura de poder que no contenga 
un cuerpo de conocimiento determinado y al mismo tiempo no existe un cuerpo 
de conocimiento que no se enmarque en determinada estructura de poder. 

A nuestro entender la Universidad de la República cuenta con un diseño 
organizacional académico de forma sectorial; la promoción de las funciones uni-
versitarias se encuentra a cargo de tres comisiones sectoriales que funcionan 
de forma independiente y responden al mandato del Rectorado y el Consejo 
Directivo Central. Esto no implica necesariamente que las funciones universita-
rias se realicen de forma independiente, sin embargo en la práctica esta forma 
de organización ha llevado a que los/as universitarios/as desempeñen sus 
funciones “centrales” de forma aislada e independiente.

Por otra parte en términos de integración de disciplinas la institución en-
cuentra una estructura organizada en servicios según la disciplina, las ramas 
del conocimiento; facultades, escuelas e institutos universitarios y centros uni-
versitarios regionales conforman la estructura, estos mismos a su interna se di-
viden en departamentos, institutos, cátedras, licenciaturas, grupos de estudios, 
entre otros. Esta si bien permite la importante tarea de especializacion, de 
desarrollo, de acumulacion en las areas del conocimiento, a nuestro entender 
también presenta dificultades, limitantes para la integración disciplinar. 

En términos de integración de saberes el dispositivo universitario expresa 
claramente una visión de saber/poder que prioriza una forma concreta de cons-
truir conocimiento (el científico, y también desde determinados paradigmas), y 
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una forma concreta de utilizar ese conocimiento (difundirlo, sea a estudiantes 
sea a la población no universitaria). 

A nuestro entender la fragmentación de las funciones y de las disciplinas en 
la institución es lo instituido, la integración por tanto no es una cualidad insti-
tucional. Las prácticas integrales, no son intrínsecas, ni producto naturales de 
la organización institucional; sino más bien, dispositivos concretos, intenciones 
de las direcciones universitaria de turno o en el mejor de los casos de contex-
tos políticos institucionales.

2.2. Dispositivos Institucionales para la Integralidad
La preocupación en la UdelaR por la interdisciplina, la integración de funciones 
y de saberes siempre estuvo presente en los diferentes periodos; buscándose 
dispositivos alternativos que favorezcan el encuentro entre disciplinas, funcio-
nes y saberes fragmentados, y superen el modelo sectorial de la institución.

A los efectos del trabajo, de analizar el devenir de las unidades de extensión 
y las líneas de trabajo en busca de la integralidad, analizaremos un período uni-
versitario de una década (de 2005 a 2015) donde la institución creó y fortaleció 
dispositivos que promovieron la integralidad, como forma de afrontar la deman-
da creciente en educación superior; impulsar la creación de investigaciones 
científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación 
con la sociedad; y promover el relacionamiento con la sociedad y sus organiza-
ciones, en un proceso de construcción de aportes y soluciones que contribuyan 
a la superación de los factores que limitan el desarrollo sustentable y la mejora 
de la calidad de vida (Universidad, 2005).

Los dispositivos fundamentales para la integralidad se dieron desde la “ex-
tensión”, que fue la función que llevó - por encargo institucional y de hecho - el 
liderazgo en este tema. 

En este sentido se puede destacar como dispositivos el fortalecimiento del 
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM), el fortaleci-
miento y creación de programas integrales, la creación y fortalecimientos de las 
Unidades de Extensión en los Servicios y Centros Universitarios del Interior del 
País, y conjuntamente con estas la creación de una Red de Extensión. Por otra 
parte se crearon herramientas, propuestas concretas para promover la integra-
lidad como lo fueron los Espacios de Formación Integral (EFI), los Itinerarios de 
Formación Integral (IFI) y para los Centros Universitarios del Interior los Progra-
mas Integral Temáticos (PIT). 

Por otra parte hubieron una serie de transformaciones a nivel de “enseñan-
za”, cambios a nivel de estructura académica y curricular en los servicios que 
permitieron la introducción de nuevas líneas de trabajo con orientación integral, 
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que abrieron la posibilidad de inserción y conexión entre funciones y disciplinas 
en el seno de las licenciaturas.

También vale destacar la creación en 2007 del Espacio Interdisciplinario, 
como un servicio destinado a albergar y promover las actividades interdiscipli-
narias en la Universidad de la República.

En este trabajo, tal como lo expresamos anteriormente, nos vamos a centrar 
en un dispositivo, la Unidad de Extensión.  

2.3. Unidades de extensión
La creación de las unidades de extensión fue uno de los objetivos del Plan Es-
tratégico de Desarrollo de la Universidad de la República (Pledur) 2005 - 2009, 
Universidad (2005); “Promover el desarrollo de la extensión en los diferentes 
servicios de la Universidad de la República”, para el que se plantearon como 
uno de los resultados esperados, promover la creación de Unidades Académi-
cas de Extensión y Comisiones Asesoras Co gobernadas de Extensión en los 
Servicios Universitarios que no las tengan y fortalecer las existentes”. 

El cometido de las Unidades sería el de:
“… impulsar y promover el desarrollo de la función en cada servicio, ofician-

do como «catalizadores» de estos procesos. Serán los nodos de la red en la 
estructura de cada servicio, y se vincularán directamente con […] espacios de 
cogobierno […] Proyectos y actividades de extensión […] Unidades o áreas de 
estudio que existen en el servicio, […] programas centrales de extensión. […] 
A su vez también, deberán dinamizar las articulaciones horizontales interservi-
cios, propiciando la vinculación activa con las UE de otros servicios universita-
rios (Universidad, 2012, pp. 253)”.

Lo que no ocurrió de forma análoga y homogénea, fue la creación y funcio-
namiento de las Comisiones Asesoras Co gobernadas de Extensión de cada 
servicio o sede.

En cuanto a la estructura organizativa de la UdelaR y en particular de las 
Unidades de Extensión del CENUR LN, estas tienen dependencia directa de las 
direcciones de los centros departamentales, que están subordinados al CENUR 
y éste al Consejo Directivo Central (CDC). 

Estos dispositivos deben apoyar los lineamientos político-estratégicos del 
SCEAM y del propio CENUR. 

Existen diferentes miradas y posturas con respecto al rol de las mismas; 
por un lado aquellas que consideran que las mismas deben tener un carácter 
académico fundamentalmente; y por otra aquellas que se afilian a la postura de 
que las tareas principales deben estar relacionada a la gestión. 
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Una vez conformadas las unidades, en 2009 se funda la Red de Extensión; 
“un espacio de trabajo que reúne a diferentes ámbitos de la Universidad de 
la República dedicados a la extensión, como facultades, institutos, escuelas, 
departamentos, comisiones de cogobierno y unidades académicas”; siendo su 
principal objetivo el “Impulsar y profundizar la extensión universitaria para ge-
neralizar prácticas integrales a los efectos de contribuir a la transformación de 
los modelos establecidos de formación universitaria”, 

Este espacio de trabajo es un dispositivo, donde todos los servicios y cen-
tros Universitarios del Interior se encuentran, para la planificación - teórica y 
metodológica, coordinación, seguimiento y evaluación de los instrumentos y 
actividades integrales en la UdelaR. 

Capítulo 3 - Dispositivos desarrollados por cada Unidad de Extensión del 
CENUR LN, para generar escenarios de formación universitaria integral 
El CENUR LN, tiene como región de referencia, los departamentos de Artigas, 
Salto, Paysandú y Río Negro y se caracteriza por ofrecer más de cuarenta ofer-
tas de formación terciaria que abarcan las diferentes áreas del conocimiento. 
En el marco del mismo hoy existen dos Unidades de Extensión creadas en los 
años 1999 y 2008, en Paysandú y Salto respectivamente, con un funcionamien-
to desarticulado, con trayectorias y desarrollos disímiles hasta el año 2011-
12. Surgiendo un mayor vínculo y relacionamiento a partir de 2013 generado 
principalmente por una convocatoria del SCEAM, para la creación de Programas 
Integrales Temáticos como una “estrategia para promover la integralidad en la 
UR” (CSE, 2013, pp. 1), a desarrollarse como propuesta piloto en los CENU-
Res. Para construir y desarrollar la misma fue necesario un proceso de trabajo 
conjunto entre los equipos de ambas Unidades, con algunos encuentros y des-
encuentros. Proceso que gestó el relacionamiento actual, que viene fortale-
ciéndose y profundizándose desde entonces, llegando a realizar seminarios de 
formación en extensión integrados, además de construcción de artículos con el 
proceso de intercambio y reflexión colectiva que ello implica. 

Una de las características relevantes a mencionar, es que el plantel docente 
de las UE es multidisciplinario y trabaja en forma interdisciplinaria. 

Las UE, retomando los fundamentos conceptuales expresados, pueden en-
tenderse como dispositivos institucionales que pretenden, dado el contexto de 
su creación, aportar a la construcción (y a la vez deconstrucción de lo institui-
do)  de una universidad integral. Un dispositivo que intenta promover la gene-
ración de espacios donde se materialicen las prácticas integrales. El cómo lo 
realiza cada unidad implica generar a su vez estrategias propias y la readapta-
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ción de otros dispositivos creados a nivel jerárquico superior (SCEAM, CDC), en 
concreto programas integrales y espacios de formación integral.

Además de las estrategias que cada Sede adopta es importante remarcar 
que existe un espacio de comunicación entre ambas Unidades, fundamental 
para la reflexión ideológica-conceptual y planificación del trabajo en concreto. 

A continuación se desarrollarán algunos de los dispositivos que cada UE 
viene utilizando y desarrollando para generar escenarios de formación integral, 
sobre los que se hará una breve descripción, con sus fases y el rol que han 
asumido las Unidades para la concreción de cada una de ellas.

3.1. Dispositivo utilizado por UE del Centro Universitario de Salto (CUS)
 
3.1.1- Programa Integral Temático de la Cuenca del Arroyo San Antonio (PICASA)
Surge como un Programa Institucional de Extensión Universitaria con el objetivo 
de articular y coordinar las prácticas que realizaban equipos de universitarios 
del CUS, en la zona de la Cuenca del Arroyo San Antonio. 

La Unidad de Extensión decide iniciar la construcción de ese programa, pero 
con un objetivo más desafiante aún y contrahegemónico, que no sólo fuera de 
articulación y coordinación, sino que este Programa actuará como una platafor-
ma para la Integración de funciones, actores y disciplinas. Se llega a la finaliza-
ción de la propuesta, construyendo el Programa Integral “Cuenca del Arroyo San 
Antonio” (PICASA), que tiene como objetivo contribuir a la creación y al fortaleci-
miento de un espacio académico formal e institucionalizado de carácter integral 
e interdisciplinario que permita la intervención coordinada y articulada de los 
distintos servicios universitarios a través de la realización de actividades de en-
señanza, extensión e investigación. Para ello se busca desarrollar alternativas 
conjuntas entre actores universitarios y actores sociales, que contribuyan al 
logro de una mejor calidad de vida de la comunidad involucrada, apostando a la 
construcción de un espacio de formación y aprendizaje con base en problemas 
emergentes de la realidad en el cual se encuentran e interactúan los distintos 
saberes y disciplinas; además se apunta a la construcción de un espacio de 
trabajo y diálogo entre el Centro Universitario Salto y la sociedad civil organiza-
da de la Cuenca del Arroyo San Antonio. Los principios orientadores que guían 
el desarrollo de PICASA son: 

“la relación sociedad–universidad sustentada en la participación y el diálogo 
de saberes, la articulación de funciones y la concepción interdisciplinaria, la 
búsqueda colectiva y participativa de soluciones a problemas significativos, 
el trabajo en red y el enfoque territorial, los procesos de enseñanza y apren-
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dizaje inclusivos y promotores de una ética de la autonomía, la participación 
y el diálogo, la gestión participativa y la comunicación, seguimiento, evalua-
ción y sistematización participativos (Piedracueva, Benelli, Holly y Bandera, 
2016, pp. 149)”.

En el mismo se vienen involucrando docentes y estudiantes de: Agronomía, 
Arquitectura, Ciencias Sociales, Enfermería, Humanidades y Ciencias de la Edu-
cación y Psicología.

PICASA funciona desde marzo de 2015 y ha transitando por las siguientes 
etapas:

Etapa: Construcción de la propuesta en 2015

Rol Unidad: Iniciar la construcción construir de un Programa Institucional e 
Integral en la Cuenca del Arroyo San Antonio.

Acciones: Para ello se llevaron a cabo diferentes estrategias para identificar, 
contactar y tratar de involucrar en la misma a docentes que habían desarrollan-
do actividades de enseñanza, extensión y/o investigación en la zona. Construc-
ción de la propuesta, denominada: PICASA. 

Dificultades: La propuesta fue realizada en su totalidad por el equipo do-
cente de la UE. Conseguir involucrar de forma sostenida en el tiempo a los 
docentes. Inexistencia de información del conjunto de prácticas y acciones de 
los Universitarios en la zona. No existían condiciones adecuadas para integrar 
en esta etapa a actores de la zona. Plazos a los que debíamos ajustarnos para 
terminar la propuesta. 

Etapa: Iniciar Implementación de la propuesta en 2015

Rol de la UE: Gestionar el proceso de programación, ejecución y evaluación 
de PICASA con los docentes que decidieron involucrarse, en ese período, entre 
mayo-octubre 2015.

Acciones: Realizar toda la gestión para concretar las reuniones con equipo do-
cente. Reuniones con actores institucionales de la zona. Moderar jornada inaugu-
ral: “En diálogo: La Universidad con San Antonio”, que es lo que el equipo decide 
realizar para hacer como una “devolución” de lo realizado por UDELAR en la zona.

Registrar, elaborar informe y construcción de artículo para publicación del CUS.
Dificultades: Mantener la participación continua y constante del equipo do-

cente. La falta de vínculo con los pobladores de la zona no organizados, para 
lograr contar con su participación. 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Etapa: Desarrollo de PICASA en 2016

Rol de la UE: Reconstruir el equipo docente de PICASA en 2016. Estimular 
la generación de un mayor vínculo y relacionamiento del equipo docente con los 
actores de la zona. Desarrollar Seminario de Formación en Extensión dirigido a 
estudiantes que eran parte de PICASA. 

Generadora de espacios de reflexión y problematización sobre las prácticas 
docentes, a partir de encuentros con docentes invitados (docente de Programa 
Integral Metropolitano y docente con formación en Educación Popular). Cons-
trucción de artículo: “Desafíos en el diseño e implementación del Programa 
Integral de la Cuenca del Arroyo San Antonio, UdelaR, Uruguay”, (aceptado y 
publicado en Revista +E de Universidad Nacional del Litoral). 

Acciones: Realizar toda la gestión para concretar las reuniones con equipo 
docente. Reuniones con actores institucionales de la zona. Liderar la construc-
ción del artículo y presentarlo según bases. Presentación de resumen en Con-
greso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria, 
de UDELAR. Construcción y postulación a convocatoria a Programa Semillero de 
Iniciativas Interdisciplinarias, de proyecto denominado: Prácticas Interdiscipli-
narias: Exploración y problematización en torno a las teorías y metodologías en 
el marco del PICASA. Propuestas que obraron como motivadoras para reflexio-
nar a cerca de nuestras prácticas e ir realizando como un monitoreo teniendo 
en cuenta la propuesta original.

Dificultades: Los diferentes grados de decisión por parte de los servicios uni-
versitarios de la sede, sobre la incorporación de nuevos escenarios de apren-
dizaje a las currículas, lo que se presenta en ocasiones como una barrera para 
el desarrollo de propuestas pedagógicas con orientación a la extensión crítica. 

Heterogeneidad de enfoques de cada facultad y cada curso, en cuanto a las 
concepciones y metodologías en el trabajo de campo.

Dificultad para innovar en las formas y modalidades de evaluación teniendo 
en cuenta los marcos institucionales.

Mantener una constante y fluida comunicación entre equipos docentes de 
los diferentes servicios, para no superponer actividades en el territorio, para no 
saturar y sobrecargar a la población. 
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Etapa: Evaluación PICASA 2016

Rol de la UE: Impulsora del encuentro, intercambio y de la reflexión sobre el 
proceso realizado, continuidades y alternativas de trabajo a partir de los acier-
tos y errores visualizados, teniendo como referencia la propuesta original y sus 
principios orientadores. 

Acciones: Programar, ejecutar y evaluar el encuentro.
Dificultades: Lograr la participación de la mayoría de los integrantes del 

equipo docente y estudiantil involucrado. No contar con la participación de acto-
res locales. Escasa cultura de evaluación de los proceso de trabajo realizados 
en forma colectiva. 

Etapa: Retomando actividades de PICASA en 2017

Rol de la UE: Reconstruir el equipo docente de PICASA para 2017.
Generar estrategias para conseguir consolidar el equipo docente. Mantener 

el seminario de formación en extensión dirigido a estudiantes. Fortalecer la re-
flexión y problematización de las prácticas de enseñanza. Generar propuestas 
para conseguir mayor vínculo con actores locales. 

Acciones: Programar encuentro de presentación de investigaciones realiza-
dos por universitarios en la zona, al equipo docente de PICASA.

Desarrollar Seminario de Formación en Extensión dirigido a estudiantes que 
son parte de PICASA, considerando la evaluación estudiantil 2016 y aportes de 
los docentes del Programa.

Programar talleres de reflexión con equipo docente sobre: Interdisciplina, Meto-
dologías Participativas y Pedagogía Problematizadora. Lograr conseguir un local de 
trabajo en la zona. Gestionar reuniones con actores locales y equipo universitario.

Dificultades: Se mantiene la dificultad para constitución de un equipo docen-
te estable. Se mantiene el escaso vínculo con los actores locales. La indefini-
ción de una línea temática que oriente y enfoque mejor el trabajo del Programa. 

La función de gestión y liderazgo, llevada a cabo por la UE transversaliza 
todo el proceso de desarrollo de PICASA, con distinta intensidad según las fa-
ses y situaciones que acontecen. La que consideramos es imprescindible, por 
ahora, para que la propuesta exista.

La escasa descentralización de los servicios en el CUS y la inexistencia de 
líneas políticas de extensión del CENUR, también transversalizan el proceso. 

La escasa valoración que se le da a la función de extensión en la evalua-
ción docente. 

La política de Extensión actualmente en la UDELAR, apunta a ampliar y 
flexibilizar, los tipos de prácticas, escenarios y actores con los cuales trabajar. 
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3.2. Dispositivos Unidad Extensión Paysandú
La UE de la Sede Paysandú participa de espacios de cogobierno donde se 
vinculan los diferentes Servicios Universitarios y órdenes (estudiantes, docen-
tes, egresados). Estos espacios permiten vehiculizar las bases conceptuales 
y teórico-metodológicas de la integralidad, ponerlas en debate, es un espacio 
fermental en el fomento de la creación de prácticas integrales. Este es uno de 
los roles específicos que cumple la UE, ser portavoz (o al menos uno) como 
generador de propuestas que tiendan a la integralidad.

Por otra parte a nivel operativo, la promoción de la integralidad se lleva 
adelante mediante la promoción del desarrollo de Espacios de Formación In-
tegral, este como se mencionara en párrafos anteriores es una herramienta 
creada a nivel central. Para su concreción la UE trabaja secuencialmente de 
la siguiente manera:

 • Apoyo en la formulación de Espacios de Formación Integrales (EFIs): 
las distintas Facultades y Servicios Universitarios radicados en la Sede tienen 
como referente de consulta en materia de extensión a la UE, específicamente 
se trabaja en conjunto con los docentes en el pienso y formulación de proyectos 
a presentar a los diferentes servicios universitarios de referencia.

 • Puesta en marcha de los EFIs: el papel que cumple la UE en esta etapa 
es diferente de acuerdo a la propuesta. Existen EFIs donde la UE es la que coor-
dina el equipo docente, en otros forma parte del equipo docente y comunitario, 
en otros se colabora en instancias puntuales del desarrollo del EFI.

 • Consolidación del EFI: de forma procesual la UE se va desvinculando del 
EFI de acuerdo a los tiempos de los equipos docentes. El objetivo es que los 
EFIs sean incorporados en la trayectoria curricular de las diferentes carreras.

Hoy existen EFIs en el área social y salud e implican aproximadamente 300 
estudiantes y más de 10 docentes externos a la UE.

Por otra parte, respecto a los Programas Integrales como dispositivo, es im-
portante destacar que la Sede cuenta con antecedentes importantes como fue 
el Programa Integral de Extensión (PIE) desarrollado entre los años 1996-2003, 
es éste programa donde participaron docentes de la ex Casa Universitaria de 
Paysandú que da pie a la creación de la UE en el año 1999. El PIE fue referencia 
en la fase de discusión de las políticas para la generación programas integrales 
en el período rectoral 2005-2009. 

Como experiencia más reciente de la implementación de Programas Integra-
les como dispositivos, es relevante integrar a este apartado el proceso vivencia-
do en la Sede Paysandú en el marco del Programa Integral Temático Educación 
y Comunidad.
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Este programa fue llevado adelante durante los años 2013-2015 por ambas 
UE (Salto y Paysandú), financiado en el año 2014. El proceso que hizo cada 
Sede fue diferente, y nos centraremos en el de la Sede Paysandú ya que con-
tiene elementos de análisis comparables con el proceso que se viene desarro-
llando en el PICASA.

 
Etapa: Construcción de la propuesta año 2013

Rol Unidad: Promoción de la propuesta, implicó la comunicación con docen-
tes interesados en participar en un programa integral interdisciplinario. El ante-
cedente del PIE fue un elemento importante para la convocatoria.

Acciones: Se convocaron a serie de reuniones abiertas con el fin de confor-
mar un equipo docente. Una vez acordados los objetivos un subgrupo docente 
contratado, coordinado por la UE, realizó una investigación territorial de posibles 
zonas de trabajo, se utilizó un diseño metodológico que implicó el relevamiento 
de información secundaria y primaria a través de entrevistas exploratorias. Se 
define la localidad de San Javier, Departamento de Río Negro, como zona de 
trabajo. Se realiza una devolución a la comunidad del informe acordando temá-
ticas a trabajar en forma conjunta.

Dificultades: Las reuniones docentes fluctuaron en sus participantes, con 
grados de compromiso variable y siendo para un número considerable de do-
centes una actividad “extra” a su ejercicio docente. Esta forma de encarar el 
trabajo condujo a que se delegará casi la totalidad de las definiciones relevan-
tes al subgrupo contratado.
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Etapa: Implementación de la propuesta en 2014

Rol de la UE: Gestionar el proceso de programación, ejecución y evaluación de 
las acciones acordadas entre el equipo docente y la comunidad. Dinamizadora 
de las reuniones. Organización de Encuentros de Extensión del PIT (dos veces 
al año) con el fin de intercambiar entre ambas sedes las distintas experiencias.

Acciones: Realizar la gestión para concretar las reuniones con equipo do-
cente y la comunidad. Se realizaban reuniones de coordinación docente, en las 
mismas se incluía la evaluación y planificación de las actividades de campo, 
así como la planificación de las reuniones a realizar en la localidad de San 
Javier. Estas reuniones en San Javier adoptaron la modalidad Instancias Plena-
rias mensuales, constituyéndose como un espacio colectivo donde participaron 
representantes de las instituciones locales, vecinos, docentes y estudiantes 
universitarios con el fin de evaluar y planificar las líneas de trabajo y activida-
des. Se conformaron comisiones de trabajo integradas por representantes co-
munitarios y docentes vinculados a temáticas de interés, con el fin de concretar 
las acciones que surgen del plenario: Comisión Salud, el Espacio Rural, y el 
Espacio de Coordinación con Primaria. 

Organización general de las Jornadas de Extensión del PIT y coordinar la 
participación de los actores comunitarios en las mismas.

Dificultades: Mantener la participación continua y constante del equipo do-
cente. La comunidad se fue “institucionalizando” a lo largo del proceso, en el 
sentido que fueron pocos los vecinos de la localidad que se lograron incorporar 
activamente. Los participantes más permanentes representaban a alguna insti-
tución de la localidad. Se centra en la UE las acciones a desarrollar. El traslado 
Paysandú- San Javier comenzó a ser una limitante. En este año también se dio 
el desmantelamiento de parte del equipo docente de la UE. Si bien las acciones 
fueron evaluadas positivamente por el colectivo universitario y no universitario, 
se define realizar un cierre del programa de forma procesual durante el año 
2015 en base a la construcción colectiva de un proyecto.
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Etapa: Desarrollo y cierre en 2015

Rol de la UE: Si bien en la evaluación del año 2014 surge la propuesta 
realizar un proyecto de cierre con la comunidad, el rol que cumple la UE fue el 
mismo del año 2014. 

Acciones: Continuaron las Instancias Plenarias en la localidad de San Javier. 
Dado que el interés de la comunidad fue la formación artística-cultural se coor-
dinaron una serie de acciones vinculadas a la temática: Seminario taller Grafiti, 
Proyecto comunicando patrimonio y Proyecto La crónica y el documento como 
acto fotográfico.

Dificultades: Si bien participaron docente en el marco de los proyectos, el 
equipo se fue desconfigurando cobrando un rol protagónico la UE. La participa-
ción de la comunidad en las instancias plenarias se fue reduciendo. Si bien la 
participación en las actividades era buena. 

El eje de reflexión de la evaluación final en el marco del equipo coordinador 
fue la participación; dificultades tanto a nivel docente como comunitaria y tipo 
de participación. Existen varios aspectos que se consideraron importantes en 
la configuración de la participación a lo largo del proceso.:

 • Los docentes que lograron integrarse al equipo fueron los que poste-
riormente continuaron procesos de prácticas integrales en sus Servicios. Esto 
reafirma la necesidad de comprender e integrar la integralidad desde el que-
hacer docente. Dado que no existe en la Udelar una valorización de la función 
ni formas de estimular la docencia integral el involucramiento dependen sobre 
todo de la sensibilidad y la capacidad autocrítica del docente. 

 • Respecto a la participación comunitaria, el haber trabajado desde insti-
tuciones no parece haber sido la vía más exitosa para llegar a los vecinos. No 
se profundizó en el análisis con la comunidad, pero la burocratización de las 
instituciones y su representatividad comunitaria es un tema actual de debate 
en nuestra universidad.

 • Como autocrìtica del desempeño de la UE podemos afirmar que el lide-
razgo en el comienzo del proceso logró contribuir a la construcción del progra-
ma, pero una vez asumidos los compromisos la UE no logró correrse de este 
liderazgo, esto condujo a una débil apropiación del programa por el resto del 
equipo docente. 
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Hoy día si bien la UE entiende que es desde la experiencia donde se cons-
truye la integralidad, y que los programas integrales son el dispositivo, la Sede 
demanda acciones de gestión y difusión que limitan la capacidad de creación 
de un nuevo programa, al menos impulsado desde la UE. Por otra parte cree-
mos que para su creación debe existir un contundente apoyo político de la 
Sede. Es por esto que  en los ámbitos de cogobierno universitario donde par-
ticipa la UE se viene debatiendo, y de esta forma impulsando, al menos en el 
plano discursivo, la importancia de la creación de un programa. 

Capítulo 4
El artículo ha intentado dar cuenta de un proceso de cambio que tiene como ob-
jetivo la transformación de una estructura organizativa académica. Esta trans-
formación tiene como objetivo deconstruir una Universidad sectorial y construir 
una Universidad Integral. El camino ya ha sido trazado, sin embargo se han 
identificado algunos obstáculos de tipo organizativos y de diseño institucional 
producto de las relaciones hegemónicas de saber-poder en la organización. 

Las dificultades señaladas en el artículo pueden resumirse en tres grandes 
áreas. En primer lugar existen dificultades de estructura académica y organiza-
tiva. En segundo lugar existen dificultades político-institucionales; y en tercer 
lugar existen dificultades académicas-conceptuales.

Las dificultades de estructura académica y organizativa refieren a la con-
tradicción y a las resistencias existentes entre la tradicional forma de organi-
zar el saber y el poder en la Universidad frente a las propuestas que buscan 
flexibilizar y recomponer dichas estructuras. La organización curricular de los 
servicios, de las licenciaturas, presentan una dificultad para insertarse, abrirse 
a  propuestas nuevas, ya que por un lado vienen diseñadas desde hace muchos 
años, y por otro priorizan básicamente el desarrollo de la enseñanza; en este 
sentido observamos cómo la estructura condiciona, pauta, organiza el desarro-
llo de las funciones. 

Por otra parte la adhesión, la apertura a prácticas de extensión dentro de la 
currícula implica deconstruir la relación docente-estudiante; cuando se aprende 
haciendo el estudiante observa que los docentes también se equivocan, que 
también pueden aprender de los otros, que no saben todo sobre determinado 
tema, etc. De esta forma esta flexibilización se enfrenta y se seguirá enfrentando 
con una determinada estructura de saber-poder que no está dispuesta a ceder.

En relación a las dificultades político institucionales se han manifestado en 
la adjudicación de un rol de liderazgo a los dispositivos vinculados a la función 
de extensión. Partiendo de la base de que la extensión y sus dispositivos cuen-



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

tan con baja legitimidad dentro de la estructura organizativa de la Universidad, 
resulta contradictorio que sea justamente desde ese lugar que se promueva el 
cambio y la transformación de la estructura. En este sentido es un gran desafío 
para las Unidades de Extensión desarrollar dispositivos integrales con ausencia 
de lineamientos estratégicos centrales y regionales claros, que se suma a la 
escasa valoración de la extensión en el desempeño docente. Este escenario 
político - institucional, podemos decir, no es el más apto para la promoción y 
desarrollo de prácticas integrales; y sin duda es un elemento que afecta a las 
acciones desarrolladas por las unidades de extensión. 

En relación a lo anterior se puede evidenciar un constante e incesante tra-
bajo de la UE, para poder lograr conformar un equipo docente de diferentes dis-
ciplinas, que de continuidad y contenido a las propuestas planteadas; que por 
ejemplo en el caso del PICASA es una condición indispensable. Y en el mismo 
sentido, el debilitamiento del equipo docente fue uno de los determinantes del 
cierre del PIT en la Sede Paysandú. 

Otro ejemplo a este nivel también es la dificultad en definir políticas a nivel 
regional, a pesar de que existió desde el año 2015 un traspaso de programas y 
recursos desde el SCEAM al CENUR LN. La discusión se centró en los recursos 
que han sido y siguen siendo un factor de disputa en el cogobierno, mientras que 
desde las unidades se ha hecho énfasis en la necesidad de generar políticas 
que fundamenten y den elementos para definir y priorizar el uso de los recursos.

Lo expuesto anteriormente impacta directamente lo que se ha considerado 
un tercer nivel de dificultades y que refiere a las diferentes formas académicas 
de concebir a la extensión entre los diversos servicios y docentes de la UDE-
LAR. La diversidad de concepciones no sólo radica en el contenido del concepto 
sino también en sus formas. Esta característica del colectivo universitario, a 
su vez, dificulta llegar a acuerdos conceptuales y programáticos en cuanto a la 
integración de las tres funciones universitarias. La propuesta de integralidad (al 
menos la realizada desde los espacios institucionales vinculados a extensión) 
promueve no sólo la puesta en práctica de las tres funciones sino que las pro-
mueve de una forma diferente. 

Las tres funciones universitarias desde una perspectiva integral se ponen en 
práctica desde una forma distinta. La visión de la integralidad propone una forma 
distinta de enseñar, de investigar y de hacer extensión. La UDELAR se encuentra 
aún muy lejos de reconocer la diversidad en las prácticas de sus funciones. 

Un aspecto de relevancia para poder deconstruir lo instituido y recrear una 
universidad integral es tener la capacidad de reconocer las distintas formas de 
creación de conocimiento. La inexistencia de formación docente y sobre todo 
de bases epistemológicas, sumado a que la matriz iluminista de la universidad 
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anquilosa la capacidad crítica y creativa, conspiran con todo proceso integral. 
Tanto la formación epistemológica como la capacidad reflexiva son fundamen-
tales para comprender las bases conceptuales de la integralidad, sobre todo el 
sentido del diálogo de saberes.

Por otra parte el aprender haciendo tanto a nivel docentes, estudiantes y la 
propia comunidad implica dedicar y respetar tiempos a los cuales no estamos 
habituados.

Durante el análisis realizado se pudo constatar la contradicción entre la es-
tructura - organizativa institucional, sectorial, disciplinar y las propuestas “con-
trahegemónicas”, instituyente que persiguen la integralidad. Esta tensión, tal 
como lo observamos, se encuentra presente en el desarrollo de los programas 
y actividades desarrollados por las unidades de extensión. Las contradicciones, 
tensiones, son dadas por los avances de propuestas instituyentes; de activida-
des desarrolladas y en curso, significativas para docentes, estudiantes y comu-
nidad. En este sentido, podemos concluir, que las unidades de extensión como 
dispositivos para la integralidad, y sus propuestas juegan un rol importante 
para el desarrollo de prácticas integrales, en un escenario complejo, desfavora-
ble, pero en disputa.
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Los amplios campos sociales del veterinario actual: 
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“Una educación de buena calidad es aquella que cumple con los dos 
pilares fundamentales que definen la educación del siglo XXI: aprender 
a aprender y aprender a vivir juntos. Esto quiere decir que la educación 
debe formar la capacidad para aprender a lo largo de toda la vida y que 

debe formar en actitudes, valores y competencias que promuevan la 
solidaridad, la democracia, la responsabilidad por el destino de los otros”

(Tedesco ,2004)

La Universidad en nuestro país ha pasado por distintos momentos que fueron 
acompañando los cambios políticos. Podríamos decir que desde el advenimien-
to de la democracia, dicha institución ha mostrado a través de diferentes ac-
ciones el interés por revitalizar el rol que la sociedad le asigna y que reflejan 
sus estatutos. En FCV-UBA, el desarrollo de su actividad académica tanto de 
grado como de posgrado favoreció el desempeño de sus profesionales tanto 
en la investigación y/o extensión dando de esta manera una nueva posición de 
nuestros graduados  en la sociedad. 

La comunidad educativa de FCV- UBA resignificó su visión acerca del alcance 
de sus acciones realizando planificaciones y programas con un claro objetivo 
hacia la comunidad. En la actualidad, se forma profesionales, con conciencia 
social favoreciendo que los mismos visualicen cuales son las necesidades de 
la sociedad y decidan cómo resolverlas a través de una planificación, en mu-
chos casos interdisciplinario. La facultad de Ciencias Veterinarias UBA acorde  
al punto V de las Bases del Estatuto Universitario, que establece “...la Univer-
sidad, además de su tarea específica de centro de estudios y de enseñanza 
superior procura difundir los beneficios de su acción cultural y social directa, 
mediante la extensión universitaria (Estatuto Universitario UBA), sumado a la 
planificación de un modelo de extensión y de formación en extensión que resig-
nifica al veterinario en la sociedad no sólo por su capacidad profesional sino por 
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su visión comprometida, que le permite la toma de decisión estratégica para su 
rol en la comunidad

“¿En qué consiste la misión social? En ponerse al servicio del país. La gran 
variedad de zonas y necesidades confieren al desempeño concreto de esta 
misión diversidad de matices. Por otra parte, varía también con el tiempo, pues 
los requerimientos cambian con la evolución histórica. En nuestra América, y en 
la encrucijada actual, esta misión adquiere un significado especial. No puede 
consistir en la mera atención de las necesidades inmediatas del medio, sino 
que debe calar más hondo: la universidad tiene que convertirse en uno de los 
factores principales del cambio profundo que exige la dramática situación ac-
tual. Si no elevamos el nivel científico y técnico, y no lo ponemos al servicio de 
una acción social, no saldremos del estancamiento.”(Frondizi R, 2005). En este 
sentido, planteamos entonces la extensión universitaria donde el veterinario 
asume sus acciones en forma interdisciplinar, establece una función concreta, 
reconoce problemáticas sociales y se relaciona con instituciones y organizacio-
nes civiles con el fin de resolverlas. Es así que distintos programas se imple-
mentan y ponen a disposición los recursos humanos que la universidad posee.

En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires  
la Secretaría de Extensión tiene una política afín y en ese marco se planifican 
actividades orientadas a la formación de estudiantes y futuros profesionales 
comprometidos con los aspectos socio-culturales integrando la institución a la 
sociedad, a través de proyectos socio comunitarios. 

De esta manera el conocimiento académico no se concentra en la univer-
sidad sino que se transfiera a la sociedad, a través de diversos proyectos, y 
con la participación de alumnos y graduados se establece un acto de forma-
ción disciplinar. De este modo, el conocimiento científico se relaciona con las 
demandas sociales con el fin de transformar en parte la realidad, para lograr 
una mejor calidad de vida. Donde el veterinario tiene  incumbencias formativas 
pertinentes para  mantener la salud de la sociedad.

Secretaria de Extensión de la FVET UBA se encuentra con formada por la 
Subsecretaría de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Comunitario CDC a 
cargo de la Medica Veterinaria Noacco A, la Subsecretaría de Promoción para 
la igualdad de oportunidades SPIO a cargo Magister Underwood S, el Programa 
Comunidad y la coordinación de los Programas de Voluntariado Universitario a 
cargo de la Veterinaria Carancci P y la Subsecretaria de Interrelación entre nivel 
medio y universitario a cargo Dra Mariana Córdoba, estructura que favorece  a 
la articulación con distintos contextos de la sociedad donde se articula con 
actividades murales y extramurales 
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Transversalmente, las acciones y capacitaciones abordan las buenas prác-
ticas productivas, la salud pública y su impacto en la producción familiar, la 
prevención de las enfermedades que afectan a los animales y su entorno, dado 
que nos comprende el paradigma  Una sola salud según la Organización Mundial 
de  Sanidad Animal (OIE). El concepto fue introducido a comienzos de la década 
del año 2000, resumiendo en pocas palabras una noción conocida desde hace 
más de un siglo, a saber que la salud humana y la sanidad animal son inter-
dependientes y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten.  
La OIE apoya y aplica este enfoque como un planteamiento colaborativo global 
para comprender los riesgos que deben afrontar la salud humana y la sanidad 
animal, respecto a los animales domésticos o silvestres, y los ecosistemas. 
Consideramos además el medioambiente y el impacto productivo como eje de 
sustentabilidad en el tiempo de las producciones, ya que emprendemos la pro-
fesión con una mirada ambientalista. En tal sentido la Secretaría de Extensión 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias forma una red entre la comunidad y el 
saber disciplinar.

Con respecto a la Subsecretaría de Promoción para la Igualdad de Oportu-
nidades SPIO fue creada en el año 2007 dentro del área de Extensión. Como 
fundamentos de su creación, la resolución detalla que se considera que la Fa-
cultad puede contribuir con los objetivos generales de igualdad de oportunida-
des e inclusión de las personas con discapacidad, fomentando la investigación, 
capacitación y asesoramiento técnico en la materia, tanto para los miembros 
de la comunidad universitaria como para la comunidad en general.

Para llevar a cabo estas tareas la SPIO se propone fomentar tareas de 
cooperación con otras instituciones y agencias públicas o privadas interesadas 
en la materia, instar a la inclusión de personas con discapacidad, consultar 
expertos y promover el libre debate con atención a la diversidad sociocultural.

Dentro de la SPIO se encuentran las Intervenciones asistidas con animales 
IACA que se llevan a cabo en nuestra institución. En las últimas décadas se ha 
incrementado la implementación de Programas IACA en ámbitos educativos y 
en el tratamiento de la salud humana, convirtiéndose en una herramienta que 
aporta un enfoque renovador, ya que facilita la comunicación e interacción so-
cial, incrementa la motivación de alumnos y pacientes, y enriquece su calidad 
de vida. Sabemos que el contacto regular con animales promueve en la per-
sona el interés por el mundo exterior, y la provee de una mejor y más eficiente 
capacidad de adaptación a los cambios. En el año 1996 la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires junto a una Comunidad Terapéu-
tica de Temperley, firmaron un convenio mediante el cual concurrían al predio 
pacientes discapacitados mentales (jóvenes y adultos varones) para interactuar 
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con animales. Es este el primer antecedente en nuestra institución en temáti-
cas referidas a las terapias asistidas con animales.  

El Programa Comunidad dentro de la Secretaría, plantea el objetivo de favore-
cer la articulación de acciones que vinculen la función social del veterinario con 
las actividades que generen una mejor calidad de vida de las personas y promue-
van además el bienestar en la convivencia humano-animal. En ese marco, espe-
cíficamente queremos: llevar a cabo acciones que impulsen el mejoramiento 
del estado sanitario y la prevención de enfermedades zoonóticas, favoreciendo 
el bienestar animal y la tenencia responsable de animales; atender la proble-
mática asociada a la sobrepoblación canina y felina, mediante la castración qui-
rúrgica y el control sanitario de la población equina, como así también charlas 
de difusión de medidas de tenencia responsable a la comunidad.

La Subsecretaria de desarrollo Social trabaja junto Centro de Desarrollo Co-
munitario (CDC) que funciona en la Facultad, realiza actividades dentro del es-
quema de la autogeneración de alimentos, la articulación junto al programa de 
producciones familiares, se le agrega la agricultura periurbana, en consonancia 
a las recomendaciones de la FAO, para el desarrollo comunitario. Este programa 
tiene una relación muy importante con las organizaciones sociales, centros co-
munitarios, comedores, escuelas, educación especial y comunidad en general. 

Otro aspecto de vinculación con la comunidad es llevado adelante en si-
tuaciones de catástrofe, donde haya compromiso de riesgo nutricional y alta 
vulnerabilidad social, mediante la asistencia de alimentos y ropa entre otros. 
El trabajo no se basa solamente en las colectas y ayudas, sino muchas veces, 
en apoyos técnicos, por ejemplo, mediante cartillas informativas que se envían 
junto con los alimentos, para prevenir situaciones de riesgo en la salud pública 
o en la emergencia nutricional.

Incentivar la presentación de proyectos de voluntariado es otra estrategia de 
la Secretaría de Extensión que favorece la implementación de la mayor cantidad 
de proyectos de acción comunitaria, ya que los mismos constituyen un valor 
fundamental tanto para los destinatarios del mismo como para los integrantes 
de los proyectos, creando además la posibilidad de que dichos proyectos pro-
picien un desarrollo sostenible, es decir, apuntar y sentar las bases para una 
mejor calidad de vida.

Es un interés como entidad universitaria, fomentar el compromiso social 
de los estudiantes a través de las prácticas solidarias a la vez que responder 
a las demandas reales de la comunidad y guiar a los estudiantes en el diseño 
de líneas de conducta que permitan plantear protocolos de trabajo adecuados 
a las diferentes exigencias del medio, debiendo resolver situaciones problemá-
ticas que se planteen en un ámbito condicionado de recursos. Por otra parte,  
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es de fundamental importancia en la formación universitaria, pues el proyecto 
de extensión supone un programa interdisciplinario, en el cual se emplea, la 
metodología pedagógica Aprendizaje-Servicio, donde los estudiantes con la guía 
de docentes aumentan la calidad de sus conocimientos realizando al mismo 
tiempo un servicio a la comunidad. Como valor agregado cabe consignar que la 
realización de los mismos permite abrir la puerta a trabajos de investigación.

Como lo menciona Tapia (2008): “Es frecuente que en las instituciones  edu-
cativas se desarrollen espontáneamente actividades solidarias. Cuando  estas 
acciones se desarrollan poniendo en juego intencionadamente contenidos de  
aprendizaje, los jóvenes aplican sus saberes al servicio de las necesidades de 
su comunidad y simultáneamente, la acción solidaria en contextos reales les  
permite aprender nuevos conocimientos y desarrollar saberes y competencias 
para la vida, el trabajo y la participación ciudadana… puede definirse  al  apren-
dizaje servicio como un proyecto educativo solidario protagonizada activamente 
por los estudiantes, articulado intencionadamente con los contenidos de apren-
dizaje. Una metodología de enseñanza-aprendizaje que genera aprendizajes sig-
nificativos, y permite el aprendizaje en base a problemas reales con el objetivo 
de ofrecer soluciones concretas, y optimizar el desarrollo de conocimientos, 
competencias y actitudes al motivar a los estudiantes a indagar e involucrarse 
en forma solidaria con el contexto social”

En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires 
tenemos una larga trayectoria en la implementación de proyectos socios comu-
nitarios, que nacieron en la institución, y fueron coordinados desde el área de 
Extensión desde hace más de 20 años. Esta planificación institucional conti-
núa y evoluciona ya que se han generado muchos espacios de articulación y la 
formación de equipos que diseñan estrategias para emergentes y nuevas de la 
sociedad. Es así a la actualidad hemos desarrollado más de treinta proyectos, 
que se realizan en distintas zonas y con distintas temáticas. Son experiencias 
muy enriquecedoras para decenas de estudiantes y docentes de la Facultad 
que dedican horas de sus vidas en la ejecución de estos proyectos que tienen 
intervención en el medio urbano, rural, en escuelas agropecuarias y que se 
destinan a familias enteras, pequeños productores y jóvenes con discapacida-
des intelectuales.

Desde la Secretaria de Extension de FCV-UBA se considera que cuando  ins-
titucionalizamos un proyecto cada parte que se compromete lo hace con fuerza 
y entusiasmo, entonces las cosas funcionan se sostienen y consolidan. 

Tener esta sistematización de las tareas de extensión hacia la comunidad a 
través de distintos programas, nos permitió por ejemplo tener acciones rápidas 
y efectivas en momentos de emergencias climatológicas y sanitarias.
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A modo de ejemplo, durante el año 2015 distintos equipos conformados 
por docentes y estudiantes acompañaron a los damnificados por las últimas 
inundaciones en las localidades de Mercedes y Chacabuco pertenecientes a 
la provincia de Buenos Aires. El equipo viajó a las localidades de Mercedes y 
Chacabuco, para trabajar junto con la comunidad en las tareas  de organización 
y prevención en varios frentes de acción sumando su colaboración a las tareas 
que en cada lugar ya se venían realizando coordinadas desde los municipios y  
reforzadas por el gobierno nacional En charlas con voluntarios locales se reali-
zaron capacitaciones acerca de cuáles son las medidas a tomar una vez que se 
regresa al hogar, cómo preparar agua segura, cuál es el manejo de cadáveres, 
cómo realizar la desinfección y limpieza del hogar y utensilios una vez que baja 
el agua. Además, se asesoró respecto al manejo de los alimentos y su clasifica-
ción para evaluar cuáles serían aptos para consumo. En ese contexto también 
fue fundamental informar sobre el control de roedores e insectos luego de las 
inundaciones, al momento de regresar al hogar. En este contexto se presentó 
a la leptospirosis como una de las enfermedades zoonóticas de incumbencia 
veterinaria que con mayor relevancia se hace presente en los casos de inunda-
ciones. Se explicaron las medidas de transmisión y la importancia de realizar 
la higiene y desinfección mencionada y el importante rol que cumplen los roe-
dores y los caninos en la transmisión de la enfermedad, por lo que se debían 
extremar las medidas de su control.

 Cabe señalar que en forma continua  enmarcados en la metodología apren-
dizaje servicio, los equipos realizan campañas de vacunación antirrábica y des-
parasitación en el partido de Escobar, en la Villa 21/24 y en la Villa 31. Ade-
más, se realizan planes de castración y los alumnos llevan a cabo junto con 
los veterinarios las tareas de recuperación post quirúrgica e interactuaron con 
los propietarios de las mascotas brindando la información acerca de cuidados 
y recomendaciones de los pacientes intervenidos.

Resignificar la extensión en universidad, hablar del compromiso de sus es-
trategias y del rol social de los profesionales es una cuestión que está incorpo-
rada en la formación tanto de docentes como de alumnos en FCV-UBA.

Es por ello, que en todas las actividades antes descriptas desarrolladas 
dentro del ámbito de la Secretaría de Extensión es fundamental el rol que juega 
la comunicación como pieza fundamental de engranaje entre todos los actores 
que intervienen, tanto dentro de la institución como fuera de ella. 

El área de Prensa, que depende de la Secretaría de Extensión de la Facultad, 
tiene como función principal organizar y coordinar la comunicación interna y 
externa de la institución; generar una comunicación organizacional que permita 
un intercambio continuo de mensajes y conceptos entre los miembros de la 
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institución y entre la institución y la comunidad, además de  generar un sentido 
de pertenencia que les posibilite a los miembros de la institución y a la comu-
nidad identificarse.

Por otro lado, una de las actividades principales de este Área es dar a co-
nocer y difundir los actos de gestión, las actividades que la Facultad lleva a 
delante y los servicios que la institución brinda a la comunidad.

 Es su función generar y suministrar constantemente información a los me-
dios masivos de comunicación: locales, regionales, provinciales y nacionales, 
para posicionar a la institución en la opinión pública, generando de esta manera 
una imagen positiva de parte de los receptores.

Otras de las actividades cotidianas del área  es crear y diseñar publicidades 
en diversos medios y con diferentes soportes (gráficos, radiales, televisivos, 
entre otros) para promocionar las actividades que realiza la institución.

En ese marco, fue estratégica la incorporación de un Área de Diseño, ya 
que consideramos que de una manera estética ayudamos a que los mensajes 
lleguen mejor a los receptores. El diseño es también comunicación, en ese sen-
tido se planteó un partido gráfico que permitió reconocer desde lo visual a la 
FVET UBA en cualquiera de sus envíos, y en definitiva ayudar a la construcción 
de la identidad institucional. Dentro del área se desarrollan piezas de diseño 
para la difusión institucional: desde afiches, flyer, videos, boletín hasta cual-
quier elemento de difusión.

Por otra parte, los medios de comunicación ya sea gráficos, radiales y/o te-
levisivos, pueden requerir opinión sobre temas de interés general, producto de 
la agenda mediática o temas de investigación. La Oficina de Prensa y Difusión 
funciona como nexo entre el medio solicitante y la voz institucional autorizada 
en cada caso según la temática requerida. A tal fin se publica los datos de con-
tacto en el portal institucional.
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Para la difusión de todas las actividades que desarrolla el área de Extensión 
tenemos estrategias de comunicación inter institucional y extra muros.

Contamos con un Boletín Informativo Semanal “FCV Comunica”, un progra-
ma radial “Infovet Radio”, Facebook de la Secretaría de Extensión, lista de 
correos fragmentados por interés, envíos especiales Infovet Informe Especial.

El Boletín Informativo Semanal incluye tanto las actividades que se realizan 
dentro de la Facultad como las actividades de otras instituciones, siempre y 
cuando sean de interés para el sector. El envío tiene un diseño moderno con un 
planeo dinámico en el uso del color, se incluye información de Seminarios y Cur-
sos, Convocatorias, Deportes entre otro temas. Los contenidos se presentan 
agrupados por fecha, son concisos y se les agrega un hipervínculo para ampliar 
la información. Se distribuye a través de la lista de correos interna, llegando 
aproximadamente a 1000 usuarios, que agrupa a todo el personal de la FVET 
UBA, como así también a través de listas de suscriptores (a junio de 2017 te-
nemos alrededor de 500 suscriptores) y a listas de instituciones relacionadas 
con el sector agropecuario y de la Salud Pública (Ministerios, Organizaciones e 
instituciones públicas o privadas, Consejos, Colegios).

El Boletín resulta para nosotros una forma relativamente nueva de comu-
nicar, dado que hace algunos años la difusión interna se realizaba a través de 
distintas cuentas hacia todos los usuarios de correos de la FVET UBA, lo que 
abría el juego a distintos canales de comunicación. O sea varios usuarios difun-
dían actividades hacia todos los usuarios de la FVT UBA.

Creemos que los beneficios de haber centralizado la información fueron  
fundamentalmente para poder dosificar la misma, y que con esta estrategia ge-
neramos mayor interés. El envío es semanal y se replica también en Facebook.

Al momento de concebir el Boletín Informativo Semanal, que funcionaba 
como un envió interno, pensamos también en utilizar la herramienta para aque-
llas personas por fuera de la institución, con lo cual en la home de la página 
web institucional www.fvet.uba.ar creamos un botón de suscripción para aque-
llas personas interesadas en recibir 

Para nosotros resulta fundamental hacer sinergia entre los distintos sopor-
tes y medios de comunicación, el envío sale por mail, pero la información que 
presenta detallada en el boletín se encuentra en distintos sectores de la web. A 
su vez, también se publica en el Facebook institucional y en la sección agenda 
de Infovet Radio.

En cuanto al programa radial, Infovet Radio, se emite hace 10 años por FM 
87.9 Radio UBA, los días viernes entre las 20 y las 21 h, allí se abordan temas 
de actualidad del sector. Se realizan entrevistas a docentes y especialistas de 
la institución donde se difunden desde actividades hasta temas de prevención. 

http://www.fvet.uba.ar
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Además, los programas completos pueden escucharse fuera del horario de emi-
sión, dado que se suben a nuestra página web detallando la fecha de emisión, 
los temas y los invitados.

 

La Facultad de Ciencias Veterinarias UBA tiene el programa institucional 
Infovet Radio, entre sus tareas de producción comunicacional, que cuenta con  
variadas propuestas para desarrollar en el programa.

La Secretaría de Extensión de la FVET UBA tiene su página de Facebook https: 
//www.facebook.com/Secretaría-de-Extensión-FCV-UBA- la creamos en marzo de 
2015, a la fecha tenemos alrededor de 2500 seguidores.

En la actualidad casi no quedan dudas de que la tecnología creció en forma 
ininterrumpida, lo que ha beneficiado en forma exponencial la comunicación y 
el intercambio de información.

https://www.facebook.com/Secretar�a-de-Extensi�n-FCV-UBA-
https://www.facebook.com/Secretar�a-de-Extensi�n-FCV-UBA-
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De este modo, no resulta extraño que las herramientas que proporciona la 
tecnología se han ido integrando a la educación (Rios, 2015) y a las diferentes 
instituciones educativas no solo como un aporte a la enseñanza en sí misma, 
sino también como una manera de comunicar dentro y fuera de las instituciones. 

En un principio, las redes sociales surgieron como una alternativa de co-
municación y distracción entre las distintas personas que compartían deter-
minados intereses, y nada tenían que ver específicamente con el ámbito del 
aprendizaje y mucho menos con las instituciones y su forma de comunicar.  
Pero con el tiempo, el recurso fue tomado como herramientas de distribución 
de la comunicación institucional para todos los actores que están en juego en 
el proceso. FCV- UBA considera que para la extensión universitaria, al relacionar 
institución y comunidad pone en juego una herramienta ágil y al alcance de un 
gran número de usuarios contribuyendo a la participación.

Desde sus inicios, Internet ha sido una herramienta que no ha tenido lí-
mites y que ha formado parte de la mayoría de los aspectos de la vida diaria 
de los individuos, uno de ellos es el área educativa. En ese sentido, las redes 
sociales, con su capacidad inherente de crear comunidades y de inclusión, se 
perfilan como una alternativa más que interesante y efectiva para aplicar en las 
instituciones educativas como la nuestra.

Dentro del uso de Internet y los diferentes avances que aquí se presentan, 
aparece Facebook, una red social creada en 2004 con la intención de facilitar 
la comunicación y el intercambio en principio entre estudiantes, que con el 
paso del tiempo se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario de 
Internet. Facebook se popularizó por la gran base de datos que consolidó en tan 
poco tiempo y se postula como una herramienta interesante dentro del ámbito 
educativo debido a su carácter popular y su alta cantidad de usuarios a nivel 
mundial, ya que hoy en día cuenta con más de 500 millones de usuarios.

Esta red funciona como una ventana hacia una amplia cantidad de ventajas 
que pueden funcionar de manera óptima en la relación educador/alumno o bien 
en la relación  institución/comunidad.

Si bien la experiencia dentro de este medio es muy reciente, se puede afir-
mar que funciona como medio de mayor unión y de facilitación para los trabajos 
que requieren intercambio de información o trabajos colaborativos. De acuerdo 
a Sereno (2010) Las redes sociales, ejemplificadas en Facebook o MySpace, 
requerirán un acercamiento más estructurado porque la mayor parte de los 
usuarios realizarán transacciones online como parte de su aprendizaje.

En FCV –UBA esta herramienta fue popularizándose en los últimos años 
debido a la pronta aceptación que tuvo por parte de todos los alumnos, es-
pecialmente los jóvenes que ya hacían uso de esta red social. A diferencia de 
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otras tecnologías como pueden ser el mail o las páginas web, Facebook permite 
una interacción inmediata y una participación constante de la mayoría de los 
miembros de un grupo.

Al tener una página institucional de la Secretaría de Extensión, cada activi-
dad que se realiza puede ser promocionada dentro de la red social. Primero la 
cargamos como evento, con una breve descripción del mismo, requisitos, datos 
para informes e inscripción. Cada evento permite la difusión con agregados 
de imágenes, fotos o videos y la posibilidad de compartirla con usuarios y con 
otras instituciones. Al momento de la realización de la actividad también admite 
la posibilidad de reflejar el evento en tiempo real, así como una vez terminada 
la misma se puede mostrar un resumen de la jornada.

Por otra parte, también a través del Facebook de la Secretaría realizamos 
envíos especiales “Infovet. Informe Especial” que abordan temas puntuales 
que tienen que ver en general con la prevención de enfermedades zoonóticas 
o de temas de interés veterinario. A modo de ejemplo, en los últimos meses 
nuestros envíos reforzaron  temáticas sobre prevención de Dengue, Zika y Chi-
kungunya; Triquinellosis; Enfermedades transmitidas por alimentos Etas; Sín-
drome Urémico Hemólitico entre otros.

Las publicaciones de este tipo de envío en la red social nos permiten medir 
rápidamente el impacto de la difusión: por cantidad de personas alcanzadas, 
por cantidad de personas que califican el envío, por cantidad de personas que 
comparten el envío.

Por último nuestro sitio web publica las apariciones en medios de la FVET UBA.
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En definitiva, el imaginario social asocia el quehacer del veterinario con la 
atención de pequeñas mascotas o la producción de grandes animales. Por todo 
lo antedicho, queda más que expresado que hace muchos años que el veterina-
rio sumó escenarios sociales donde toma de decisiones que sostiene la salud 
pública. La estrategia de formación que se sostiene desde la extensión y propul-
sa a  abordar nuevos campos asociados a las tensiones de la comunidad. Para 
nosotros desde la Secretaria de Extensión resulta relevante planificar estratégi-
camente las intervenciones sostenerlas en el tiempo y comunicar este cambio 
en forma fehaciente favoreciendo a la participación de los actores sociales.
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Mardinería, la mezcla correcta entre el jardín y el mar: 
Una experiencia de vinculación con el medio e innovación 
social abordadada desde la Ingeniería

Verónica Meza; Eva Soto; Boris Valdenegro
veronica.meza@upla.cl | danielarivera.ruiz@gmail.com | esoto@upla.cl | 
boris.valdenegro@upla.cl
Universidad de Playa Ancha (UPLA). Chile

Resumen
El siguiente trabajo aborda la experiencia de vinculación con el medio e innova-
ción social del proyecto Mardinería: la mezcla correcta entre el jardín y el mar, 
mismo que surgió a partir de la necesidad de recuperar espacios eriazos para 
transformarlos en áreas de esparcimiento social en el cerro de Playa Ancha, 
Valparaíso, Chile. Este proyecto tuvo por objetivo, desalinizar agua de mar a 
partir de tecnologías de filtración y/o vaporización para el riego de áreas verdes, 
creadas en sitios que presentan una importante degradación de la vegetación 
natural, la ocurrencia de microbasurales y el crecimiento de plantas leñosas y 
anuales, de carácter exótico, que generan un escenario con alto potencial de 
incendios. El proyecto se desarrolló colaborativamente entre un equipo multi-
disciplinario formado por académicos, egresados y estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha, junto con actores sociales y 
vecinos/as del barrio Santa Teresa, mediante la planificación y el desarrollo de 
actividades para la recuperación del espacio. Los productos obtenidos a partir 
de este trabajo, fueron una nueva área verde comprendida por un sistema de 
irrigación por goteo, alimentado por un estanque de agua de mar en altura. 
El escrito incluye los desafíos de la implementación del proyecto, así como 
algunas reflexiones sobre las posibles causas y soluciones a considerar para 
futuros proyectos de vinculación e innovación social.

Palabras claves
Áreas verdes / Ingeniería / Innovación social / Vinculación tecnológica / 
Mardinería
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Introducción
Se presenta el proyecto de vinculación e innovación social “Mardinería: la mez-
cla correcta entre el jardín y el mar”, cuyo fin fue desalinizar agua de mar, a 
partir de tecnologías de filtración y/o vaporización, para el riego de áreas ver-
des. La iniciativa dirigida por la académica Verónica Meza, junto con un equipo 
multidisciplinario formado por académicos, egresados y estudiantes de la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), llevó la investi-
gación validada en el laboratorio para abatir la escasez hídrica, a una escala 
piloto, entregando así una solución tecnológica e innovadora a un problema 
socio-ambiental de suma importancia para la región de Valparaíso y Chile. En 
este sentido, a través de antecedentes ya recopilados por el Observatorio de 
Innovación Social y la Unidad de Innovación Social de la UPLA, se dio inicio al 
proceso de vinculación con el territorio, identificando sitios eriazos y organiza-
ciones sociales interesadas en ser parte de esta iniciativa. De este modo, el 
proyecto estuvo delimitado en un barrio cercano a la universidad, limitado por 
las calles Santa Teresa y Santa Marta en la macrozona 1 del cerro de Playa 
Ancha, donde existen espacios sociales que presentan una importante degra-
dación de la vegetación natural, ocurrencia de microbasurales y el crecimiento 
de plantas leñosas y anuales de carácter exótico, generando un escenario con 
alto potencial de incendios. Así, se estima que, a través de la implementación 
de esta iniciativa, el componente de innovación social que aquí se identifica, 
está orientado a satisfacer una necesidad social a través de un trabajo de vin-
culación tecnológica, que además coincide y dialoga con conceptos relativos a 
la economía social y solidaria (Mulgan, 2006).

De acuerdo a lo descrito por Murray, Caulie y Mulgan (2010), la propuesta 
metodológica se centra en la tercera de las seis etapas de la innovación social, 
es decir, prototipos y pilotos donde las ideas son puestas en práctica, proceso 
realizado a través de la prueba y el error, donde se identifican posibles proble-
mas, conflictos y se resuelven las deficiencias encontradas durante el proceso. 
Bajo esta lógica, las etapas fueron primeramente, el diseño de prototipos de 
filtro y vaporizador para la disminución de la conductividad y parámetros mi-
crobiológicos del agua, la intervención del sito eriazo para la instalación de 
los prototipos, la realización de talleres para transferir los conocimientos tec-
nológicos a la comunidad, y finalmente la puesta en marcha del proyecto. Lo 
anterior fue complementado mediante la aplicación del instrumento Sentido de 
Comunidad y Bienestar Subjetivo de Sánchez (2001) para medir la percepción 
de calidad de vida en las distintas etapas del proyecto. Adicionalmente, para 
motivar la apropiación del proyecto por parte de la comunidad, lo cual incide en 
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el éxito del mismo, se fomentó la participación a través de actividades, crean-
do un área verde con flora nativa, talleres de capacitación y presentaciones 
abiertas a la comunidad.

Respecto a los resultados esperados, por un lado, se observa que la puesta 
en marcha del proyecto piloto puede generar un cambio significativo en la cali-
dad de vida de las personas que pertenecen al sector intervenido. Así mismo, 
que el interés de la comunidad esté orientado a sustentar la iniciativa en el 
tiempo y que estimule la curiosidad y el “querer hacer”, independiente del nivel 
etario o situación social y económica de la población. Por otro, que el proceso 
de vinculación con el medio pueda demostrarse a través de lo tangible, a través 
de la puesta en marcha de proyectos académicos y de estudiantes, así como 
iniciativas propuestas por la comunidad en base a una política universitaria de 
largo alcance que permita superar la logia de los “proyectos golondrina”.

Elementos para la comprensión del problema

La importancia de las areas verdes.
Las áreas verdes urbanas cumplen un rol importante en la calidad de vida de 
la población y dentro de la ecología urbana. Las mismas están definidas como 
espacios urbanos o bien ubicados en la periferia a éstos, predominantemente 
ocupados con árboles, arbustos o plantas que pueden tener diferentes usos, 
ya sea para cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, orna-
mentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno o similares 
entregando múltiples beneficios a la población y al medio ambiente urbano. 
Igualmente favorecen la actividad física, la integración social y una mejor ca-
lidad de vida de la población, entregando a su vez, servicios ambientales tan 
importantes como el control de la temperatura urbana, captura de carbono, me-
joramiento de la calidad del aire, protección de la biodiversidad, reducción de 
la erosión, control de inundaciones, ahorro de energía, control de ruidos, entre 
otros (Reyes: 2011; Flores: 2011; CEPAL: 2005). 

Escasez de recursos hídricos
Chile es un país altamente vulnerable al fenómeno del cambio climático ya que 
posee áreas de borde costero de baja altura, áreas áridas, semiáridas y de bos-
ques susceptibles a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertifica-
ción, zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica y ecosistemas 
montañosos como la cordillera de la costa y de los andes (Kleysteuber: 2011). 
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Las proyecciones nacionales muestran aumentos de temperatura en todas las 
regiones, entre 2 y 4°C, siendo más acentuado hacia las regiones andinas, y 
disminuyendo de norte a sur. Estacionalmente, el calentamiento es mayor en ve-
rano, excediendo los 5°C en algunos sectores altos de la Cordillera de los Andes 
(Cifuentes & Meza: 2008). Se menciona, que el cambio climático exacerbará los 
riesgos asociados con variaciones en la distribución y reserva de los recursos 
hídricos (Franek, Koncagul, Connor, & Hunziker: 2015). En este sentido, la Di-
rección General de Aguas de Chile (DGA), definió tres escenarios que permiten 
analizar la proyección y déficit hídrico que tendrá el país en los próximos años. El 
primero en 1987, basado en un estudio de balance hídrico realizado ese año; el 
segundo corresponde a 2010, donde se evidencia un aumento de la demanda; 
el tercero y último escenario se sitúa el 2025, fecha más alejada con proyección 
de demanda. Se observa un significativo déficit en el escenario presentado el 
año 2010 en la zona norte y centro norte, el cual se agrava en el 2025. Los 
estudios señalan que cada vez lloverá más intensamente y en períodos cortos 
de tiempo, lo que impide la infiltración de agua hacia las napas subterráneas, 
al escurrir más rápido en la superficie, acentuando los procesos erosivos en 
marcha. Esta situación incrementará inevitablemente el riesgo de ocurrencia de 
desastres naturales, como avalanchas y deslizamientos de tierra (Política Nacio-
nal para los Recursos Hídricos 2015: Ministerio del Interior y Seguridad Pública).

Incendios Forestales
Durante las últimas décadas en muchas regiones del mundo los incendios fores-
tales se han convertido en una gran preocupación debido al significativo aumen-
to en su ocurrencia y severidad (Westerling et al. 2006, citado por Díaz – Hor-
mazabal y González: 2016) El impacto del fuego sobre los procesos ecológicos 
y la biodiversidad local es altamente variable entre regiones, lo cual a su vez 
tiene distintas implicancias para el manejo. Mientras en algunas áreas la com-
posición y estructura de la vegetación, así como las características de la historia 
natural de las plantas son altamente dependientes de la recurrencia de incendios 
forestales, en otras áreas, el fuego puede ser un agente causante de disturbios, 
usualmente introducido por el hombre (Keeley, 1989; Lepart & Debuschee, 1992; 
Cowling et al., 1996; Armesto et al, 2009, citado por Altarimano et al 2013).

Justificación de la iniciativa
Los proyectos sociales son herramientas que permiten inducir un cambio a 
partir de las iniciativas de los actores que interactúan en un territorio o sector 
específico. La transformación social por la vía de proyectos, implica gestión 
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local para construir nuevas estructuras de oportunidades y mayores espacios 
para los habitantes, creando un entorno favorable para el despliegue del poten-
cial que poseen proyectos como estos en los territorios. Se trata, de revertir 
situaciones desventajosas que impiden el desarrollo local, lo cual se puede 
conceptualizar como la capacidad endógena de crear bienestar económico y 
social (Boisier, 2005, citado por Baca & Herrera 2016). En este sentido, Mul-
gan (2006), identifica una deficiencia severa en la creación de innovaciones 
para combatir los desafíos relacionados con el cambio climático, siendo cada 
vez más complejo, encontrar nuevas formas de adaptación a un fenómeno que 
puede ser irreversible. 

Asimismo, debido a la compleja geomorfología que presenta Valparaíso y 
particularmente el cerro de Playa Ancha, se identifica que existe un problema 
importante en relación a la gestión de los residuos sólidos domiciliarios, au-
mentando el riesgo de ocurrencia de incendios al aumentar la disponibilidad 
de material combustible. Así mismo, los microbasurales se relacionan con la 
presencia de vectores, y por consiguiente, con la propagación de enfermedades 
(Soto: 2009). 

Por este motivo, cobra relevancia desarrollar y aplicar técnicas que permitan 
aprovechar aguas residuales de manera de mantener proyectos como este a 
través de mecanismos de riego tecnificado en sitios eriazos, sin que esto signi-
fique costos para la comunidad o uso de agua potable en estas faenas.

En este sentido, la vinculación de este proyecto con la comunidad, implicó 
articular y activar la “energía social”, creando nuevas redes territoriales. Esto 
último, sin duda representa uno de los mayores retos para quienes promueven 
la vinculación de los servicios ligados al proyecto. Así, los facilitadores, exten-
sionistas, prestadores de servicios profesionales, promotores sociales, o aque-
llas personas que promueven proyectos en los territorios, pueden trabajar de 
manera coordinada para lograr un mayor impacto en sus propias iniciativas o en-
comiendas institucionales. Es crucial, que, al finalizar un proyecto de estas ca-
racterísticas, la comunidad adquiera la capacidad de autogestión para asegurar 
la sostenibilidad del proyecto. No obstante, lo anterior siempre dependerá del 
grado de apropiación e identificación que la comunidad posea con la iniciativa. 

De lo anterior, se desprende la necesidad de considerar el concepto de ba-
rrio, pues según Gallastegui y Galea (2004) citado por Fadda y Cortés (2007), 
el término barrio es polivalente, confuso y la mayoría de las veces omnicom-
prendido de realidades diferentes, es también uno de los más comúnmente uti-
lizados, tanto por legos como por expertos”, resultando ser un concepto consi-
derablemente impreciso. No obstante, es un término de gran uso y recurrencia 
en la disciplina urbana y que, para nuestra experiencia, se hace indispensable 
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determinar de manera más precisa. En relación a la delimitación de un barrio, 
se habla de límites más o menos definidos o más o menos imprecisos, de 
límites físicos y/o simbólicos que no necesariamente coinciden con los admi-
nistrativos. También se hace referencia a la combinación de factores topográ-
ficos y/o administrativos con otros de una realidad sociológica. Esta última se 
fundamenta en la noción de proximidad y de vecindario. Alternativamente, se 
habla de límites producidos por una red vial, los cuales suelen no coincidir con 
aquéllos creados en la conciencia del ciudadano (Fadda y cortés: Ibid).
 

Objetivos
El objetivo principal se centró en recuperar y mantener espacios comunitarios 
con la participación de vecinos a partir del desarrollo de áreas verdes con uso 
de agua de mar filtrada y/o vaporizada. Entre los objetivos específicos plantea-
dos, estuvo diseñar e implementar un filtro y un vaporizador de agua de mar a 
escala doméstica comunitaria, utilizando materiales reciclados y disponibles 
para asegurar la sustentabilidad del proyecto en el tiempo. Igualmente se plan-
teó el diseño, la implementación y mantención de un área verde en el sitio eria-
zo ubicando entre las calles Santa Marta y Santa Teresa, con la participación 
de la Junta de Vecinos N°112 Santa Marta.

Asi mismo, se realizaron talleres de capacitación y encuestas a los vecinos 
del sector, con la finalidad de crear instancias que permitiesen el traspaso de 
información y por consiguiente, la transferencia y apropiación del proyecto a la 
comunidad. De esta manera, se trabajó al alero del concepto de economía so-
cial, enfatizando en la colaboración, cuidado y mantención del sitio recuperado 
para mantener la iniciativa en el tiempo.

Metodologia de trabajo
El proyecto Mardinería responde a las líneas de investigación del Departamen-
to de medio ambiente asociada al recurso hídrico, con varios proyectos de 
investigación, entre ellos: “Propuesta de metodología para desarrollar un filtro 
a partir de diatomeas nativas para la purificación de agua de mar, destinada a 
distintos usos”. El trabajo fue ejecutado y culminado durante el año 2016, por 
la estudiante Marcia Levia y guiado por la académica Verónica Meza. En esta 
etapa, el trabajo proporcionó resultados a escala laboratorio, y el siguiente 
paso, fue llevar la investigación a escala piloto e implementar el prototipo 
in-situ. Conociendo las problemáticas del territorio de Playa Ancha, y la visión de 
la institución; reconocida por su decidida contribución al desarrollo de la Región 
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de Valparaíso, por su rol social y por la calidad de sus actividades docentes, de 
investigación, de creación artística y de vinculación con el medio (UPLA: 2016), 
es que se reconoció la oportunidad de desarrollar y aplicar una metodología 
bajo el alero del concepto de innovación social. Específicamente, la vinculación 
tecnológica, la economía social y la sustentabilidad. Desde un inicio se definió, 
entonces, que el proyecto debía compartir experiencias y trasmitir actividades 
académicas y tecnológicas, tanto a los docentes que participan del proyecto, 
como a graduados, estudiantes y beneficiarios que participarán de forma direc-
ta o indirecta de la iniciativa. Luego, el proyecto no debía suponer un costo eco-
nómico adicional a los beneficiarios, asegurando actividades que permitiesen a 
los beneficiarios apropiarse del proyecto para asegurar la sostenibilidad de la 
iniciativa en el tiempo. De esta forma, se trabajó bajo un modelo dinámico con 
estrategia de trabajo interdisciplinaria.

Siguiendo esta lógica de trabajo, se logró formar un equipo de trabajo inte-
grado por académicos, egresados, y estudiantes, tanto de la Facultad de Inge-
niería e Humanidades de la Universidad de Playa Ancha, como se describe a 
continuación:

Equipo ejecutor de la iniciativa

Encargada de proyecto: 
Verónica Meza, Ing. Agrónomo y Decana de la Facultad de Ingeniería.

Académicos:
 • Eva Soto, Ing. Bioquímico y directora del Departamento de Medio Ambiente.
 • Boris Valdenegro, Psicólogo y Coordinador Docente de la carrera de 

Psicología.
 • Jean-Pierre Francois, Ph.D. Physical Geography, docente del Departamento 

de Ciencias Geográficas.

Egresados:
 • Cristian Guerrero, Ing. Ambiental
 • Marcia Leiva, Ing. Civil Ambiental
 • Daniela Rivera, Ing. Civil Ambiental

Estudiantes:
Carreras de Ingeniería Ambiental, Civil Ambiental y Psicología.
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Área de trabajo
La zona de intervención, “sitios eriazos de Santa Teresa”, se encuentra ubicado 
en la macrozona 1 del cerro de Playa Ancha, tal como se muestra en la siguien-
te figura 1.

Imagen 1. Ubicación de la Iniciativa de Incubación “Mardinería: la mezcla correcta entre el jardín y el mar" 

(Observatorio de Innovación Social: 2016).

Resultados
El primer desafío que se abordó, fue el diseño y la implementación del prototipo, 
lo que se tradujo en la preparación de las tierras de diatomeas nativas, como 
medio filtrante, capaz de disminuir la salinidad del agua de mar. El prototipo 
llevado a escala piloto consistió en la construcción del equipo de filtración, utili-
zando materiales reciclados. Para ello se recolectaron botellones de 5 litros de 
agua, y la tela de bolsas ecológicas. Además, se efectuó la compra de insumos 
requeridos por el proyecto. Por otro lado, el estudio de la normativa ambiental 
vigente en el país indicó que la Dirección de Aguas (DGA), es el ente fiscalizador, 
quien otorga la autorización para el uso del agua de mar, lo cual implicó realizar 
una solicitud a la entidad pública, y conseguir la posterior autorización del retiro 
de agua de mar, en pequeñas cantidades. El retiro del agua de mar se realizó 
en la playa Carvallo ubicada en la falda del cerro Playa Ancha y a metros de 
la institución responsable del proyecto. En la figura se muestra el proceso del 
retiro de agua de mar, realizado por estudiantes de Ingeniería Ambiental y Civil 
Ambiental de la UPLA.

1) De acuerdo a un estudio de caracterización realizado el 2015 por el observatorio de 
innovación social de la UPLA, se dividió el territorio en cuatro grandes macro zonas, dicha división 
obedeció a criterios metodológicos para abordar los 1067 casos encuestados. La macro zona 
1 corresponde a la zona baja del cerro de playa ancha, el sector más cercano a la Universidad.   



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Imagen 2. Retiro de agua de mar; (A) playa Carvallo, (B) sector de abastecimiento, (C) agua retirada. 

Fuente: Elaboración propia, 2016.

La tierra de diatomeas nativas es un material particulado, por lo que requirió 
de cuidados extras para ser utilizadas, como el ser lavadas y forradas con un 
material que no permita su paso. Las bolsas ecológicas cumplen esta labor. 
Una cantidad estimada en gramos (correspondiente a 3/4 partes al bidón de 
5 litros utilizado) fue dispuesta dentro de una bolsa, donde fue aplicada agua 
destilada y/o potable para su limpieza durante una semana. Luego fueron ubi-
cadas en el filtro sobre un trozo de las mismas, por sobre la gravilla y arena. 
Estas últimas también debieron ser lavadas previamente. La disposición de los 
materiales del prototipo y la estructura que funcionó como soporte para una 
mejor manipulación también resultan importantes de considerar. La estructura 
soporte debe permitir que el agua generada pueda ser manipulada, por lo que 
debe tener una altura cercana a los 90 cm. La botella a utilizar debia estar 
limpia, ser cortada en su parte inferior y ubicada con la tapa hacia abajo en la 
estructura soporte. Los materiales debian ser ubicados en el siguiente orden: 
circunferencia de bolsa ecológica, gravilla, arena, circunferencia de bolsa eco-
lógica y tierra de diatomeas. El esquema presentado en la figura muestra el 
método utilizado para elaborar el filtro.

Imagen 3. Filtro a partir de diatomeas nativas para la purificación de agua de mar. 

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Posterior a esto, se realizó la evaluación de los parámetros del efluente, a 
través de un análisis de calidad de aguas en el laboratorio de Departamento de 
Medio Ambiente de la UPLA. El proceso evaluativo de la investigación implicó 
varias modificaciones en el modelo, considerando: cantidad de agua de mar 
aplicada, cantidad de agua filtrada, tiempo de operación del filtro, sobrenadan-
te, aplicación de la tierra de diatomeas, reemplazo de la tierra de diatomeas y la 
valoración de los niveles de los parámetros. El monitoreo fue realizado durante 
7 días, primero buscando mejorar la calidad del efluente y segundo la cantidad. 
Al incorporar agua de mar, aumentó el nivel de líquido filtrado, pero se generó 
sobrenadante y no mejoró su calidad. Además, las 24 horas del proceso de 
filtración no fueron suficientes para infiltrar toda el agua aplicada, en los casos 
de más tiempo de trabajo, 72 horas, este mejoró. Esta modificación resultó 
positiva en cantidad, pero no en calidad. Al quinto monitoreo el análisis de 
las muestras indicó niveles altos en los parámetros, lo que significó modificar 
uno de los prototipos, buscando mejorar la calidad del agua generada. Como 
resultado se estimó una baja cercana al 30% de la concentración, pero no fue 
suficiente para considerar la calidad del agua dentro del rango aceptable. 

Paralelamente, y de manera complementaria al sistema de filtrado, se cons-
truyó un vaporizador para aumentar la disponibilidad de agua tratada. El vapo-
rizador no implica un gasto de energía para su uso, sino que se contempló la 
radiación solar existente en Playa Ancha, como suficiente para calentar y vapo-
rizar el agua de mar. Este sistema de purificación fue acondicionado estimando 
factores tanto analíticos como de sentido común. Por ejemplo, se pintó la super-
ficie del vaporizador con pintura negra para aumentar la temperatura y, por tan-
to, la eficiencia del equipo. Se realizó además la limpieza constante del vidrio 
superior para evitar sombras en su interior, y finalmente, se efectuó el sellado 
de la estructura en su totalidad para evitar la caída de temperatura. En cuanto 
a la ubicación del dispositivo, se consideró únicamente, la luz directa y el tiem-
po como factores de importancia, con tal que el vaporizador recibiera la mayor 
cantidad de luz solar posible durante el día. En la figura se muestra el prototipo. 

Imagen 4. Vaporizador de agua de mar; (A) y (B) construcción del vaporizador, (C) vaporizador en 

funcionamiento. Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Los resultados relativos al diseño, implementación y mantención del área 
verde en el sitio eriazo ubicado en Santa Teresa, fueron obtenidos, primeramen-
te, a partir de reuniones de coordinación entre el equipo de trabajo, para la pla-
nificación de las actividades y la preparación de material de difusión. La difusión 
consistió en la elaboración de trípticos y afiches que fueron distribuidos a los 
beneficiaros del proyecto. Además, se participó en una feria, organizada por la 
Mesa Territorial de Playa Ancha (MTD); organización social que reúne a distintos 
actores sociales del cerro y quienes trabajan en distintas actividades relativas 
a patrimonio, medio ambiente, salud y bienestar, con la finalidad de dar a cono-
cer e invitar a vecinos(as) del cerro a las actividades a realizar. Dentro de las 
primeras actividades de intervención propiamente tal fue la limpieza del sitio 
eriazo, donde existía la presencia de plantas anuales y bianuales herbáceas y 
semi-leñosas. La finalidad de esto, fue despejar el sitio y acondicionar el es-
pacio para plantar con flora nativa propia del sector, cuyos requerimientos de 
mantención fueran mínimos. Este trabajo fue dividido en cuatro intervenciones, 
o etapas, dado a la complejidad del suelo que existía en terreno. En resumidas 
palabras, a parte del acondicionamiento y plantación de flora y árboles nativos, 
se instaló el sistema de riego tecnificado, se decoró el suelo con gravilla, se 
pintó uno de dos murales. Los resultados de los trabajos de intervención se 
muestran en la figura.

Imagen 5. Trabajos de intervención: (A) reunión equipo ejecutor, (B) reunión con la comunidad, (C), 

(D) y (E) instalación de sistema de riego tecnificado. Fuente: Elaboración propia, 2017.

Discusión
La intención inicial del proyecto fue utilizar el agua de mar como principal fuente 
de abastecimiento, para realizar el tratamiento de purificación del agua y pos-
teriormente usarla para el riego del área verde creada para la comunidad. Sin 
embargo, debido a que el medio filtrante no concordó con la hipótesis de inves-
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tigación, fue necesario cambiar el medio filtrante y considerar otros efluentes a 
tratar. Lo anterior también fue resultado de la participación de la comunidad, ya 
que no existían medios de transporte para el retiro y el traslado del agua de mar 
al sitio donde se implementaría el filtro. Una solución tomada integralmente, 
fue usar y aprovechar las aguas grises que se generan en la parroquia contigua 
en el sitio de intervención. Al tratar aguas grises, la purificación del agua fue 
simplificada, ya que existía la posibilidad de utilizar carbón activo como el prin-
cipal medio filtrante. Para elaborar este filtro, se utilizó el mismo procedimiento 
que el de las diatomeas, pero se agregó una capa de tela de bolsa ecológica 
– algodón, para el nuevo sistema de filtración. De esta manera, fue posible ob-
tener un agua apta para el riego.

El proyecto se desarrolló, con el propósito de colaborar con organizaciones 
que ya se encontraban establecidas en el territorio y con vecinos y vecinas del 
sector, para activar la “energía social” entorno a problemáticas relacionadas con 
la escasez hídrica y el medio ambiente. La finalidad de los trabajos en terreno, 
tuvo como eje, entregar avances tangibles y dejar un sistema en funcionamiento 
que además fuera de fácil mantenimiento. Adicionalmente, se buscó traspasar 
conocimientos basados en actividades académicas tanto al equipo de trabajo, 
como a la comunidad beneficiada. Se pretendía que las actividades programa-
das, que consistieron en la difusión del proyecto, reuniones, talleres y trabajos 
en terreno, fuera el empuje necesario para que la comunidad definitivamente 
se apropiara del proyecto, y así, asumiera el rol de autogestión, paso esencial 
de un proyecto de innovación social. No obstante, durante las intervenciones 
se observó poca participación por parte de la comunidad de Santa Teresa, lo 
cual implicó un verdadero reto para los participantes que llevaban a cabo la 
extensión de los servicios ligados al proyecto. Lo anterior puede explicarse 
posiblemente por factores relacionados con la asignación de fondos para la 
puesta en marcha del proyecto. 

Esto último, ya que por un lado el proyecto fue adjudicado a mediados del 
año 2016, pero debido a la burocracia que existe en las instituciones públicas 
en el país, éstos no estuvieron disponibles hasta el mes de noviembre-diciem-
bre. Lo anterior implicó un periodo considerable, entre las primeras acciones de 
difusión, convocatoria de voluntarios para el trabajo en terreno y la construcción 
de los sistemas. 

En este sentido, también se identifica como punto relevante a considerar, la 
composición interna del barrio, pues se trata de un factor de suma relevancia 
para el desarrollo de proyectos sociales, toda vez que dicha composición influye 
en la posibilidad de llevar a cabo iniciativas exitosas a mediano y largo plazo 
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dentro de la comunidad. En este caso, el barrio está compuesto por la junta 
de vecinos nº 112, integrada mayoritariamente por adultos mayores quienes 
inicialmente participaron de las reuniones, no obstante también participaron 
otros actores como el club deportivo Italiano, la agrupación cultural “mil tam-
bores”, los vecinos de calle Santa Teresa, los vecinos de calles aledañas que 
eventualmente visitan la parroquia y el sitio eriazo directamente intervenido. 
Junto con a lo anterior, es notoria la fragmentación o polarización entre los com-
ponentes de la comunidad, cuestión que hace más difícil la convivencia entre 
ellos, poniendo en riesgo la continuidad de esta y otras iniciativas en el barrio. 

Otro factor relevante a considerar, está relacionado con el financiamiento 
de este tipo de iniciativas, pues el plazo estimado para la ejecución de estas, 
muchas veces no es suficiente considerando que los tiempos comunitarios 
no se condicen con los universitarios. En este sentido, se considera que la 
apropiación social que la comunidad hizó del proyecto, no fue del todo exitosa. 
Así mismo, desde la universidad se requiere la disponibilidad de más horas en 
terreno para la mantención del sitio intervenido y más horas para la capacita-
ción de los beneficiarios. Adicionalmente, debe existir un tiempo de “marcha 
blanca” donde el equipo ejecutor pueda evaluar, en cierto sentido, el nivel de 
apropiación del proyecto por parte de la comunidad. La finalidad de esto, es 
anticiparse a los resultado hipotéticos, permitiendo al equipo contar con los 
recursos, un plan de intervención u otras alternativas que permitan revertir si-
tuaciones como las que se describen.

Por otro lado, el rol tanto del académico, del graduado y de los estudiantes 
que participan como ejecutores de iniciativas como estas es complejo. En la ac-
tualidad no existen horas asignadas para realizar proyectos de innovación que 
surgen desde la Facultad de Ingeniería y en general en toda la institución. Por 
tanto, las horas dedicadas al proyecto dependen del tiempo libre de los respon-
sables, lo cual implica una carga adicional a su horario laboral y/o estudiantil. 
Esto podría ser fácilmente remediado a partir de un programa académico, por 
ejemplo franjas académicas destinadas a proyectos de innovación social que 
surgen a partir de la Universidad. De esta manera, se tendría un equipo confor-
mado por estudiantes inscritos en la asignatura interesados en la temática de 
innovación social y comprometidos por un semestre académico y un profesional 
asignado especialmente para satisfacer la demanda horaria que estos proyec-
tos requieren. Además, se considera que existe un número importante de pro-
yectos de titulación que tienen el potencial de implementarse en la comunidad 
de Playa Ancha, especialmente en lo que respecta a educación ambiental, erra-
dicación de microbasurales, y el aprovechamiento de la energía solar y eólica. 
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Conclusiones
Luego de la ejecución del proyecto Mardinería, observamos que los proyectos 
de innovación social y de vinculación con el medio de la Universidad, requieren 
de la consideración de los puntos expresados en párrafos anteriores, tomando 
en cuenta la disponibilidad horaria y la coordinación permanente y continua con 
la comunidad. Lo anterior debe llevar consigo, el reconocimiento de los tiempos 
de planificación, ejecución y desarrollo de actividades en la comunidad, ya que 
esto puede limitar excesivamente el impacto potencial de la iniciativa sobre la 
comunidad beneficiada.  

También se considera que la duración de un proyecto con estas caracte-
rísticas, puede incidir en trabajos de colaboración futuros entre la institución 
y la comunidad, avanzando en la consolidación de programas de trabajo de 
largo alcance por facultades, esto se traduce en integrar dentro de los planes 
operativos anuales los ejes temáticos identificados como prioritarios para la 
comunidad. La realidad, no solo de este tipo de proyectos, sino que en general 
de aquellos derivados del Estado, es que una vez que se terminan los recursos, 
se acaba el proyecto, esto sin duda, representa un desafío a superar, pues 
la comunidad lo interpreta como un abandono, creando rechazo hacia nuevas 
oportunidades de trabajo compartido. 

Igualmente, dentro de los factores relevantes a considerar, se identifica que 
dentro de la universidad existe una cantidad importante de proyectos de título 
de estudiantes, que poseen un componente de innovación social importante, 
no obstante muchas veces 

quedan olvidados en estanterías de biblioteca, teniendo el potencial de ser 
aplicables en situaciones reales. Las universidades en ese sentido, poseen un 
recurso inagotable de ideas innovadoras que pueden ser puestas a disposición 
de las comunidades y territorios. 

En cuanto al rol de los académicos vinculados a proyectos de esta natura-
leza, se considera necesario avanzar en el reconocimiento del tiempo invertido 
para estas tareas, descontando carga académica por participación en proyec-
tos de vinculación con el medio, al igual que se hace con proyectos de investiga-
ción. Se identifica que aún se hace diferencias entre las funciones esenciales 
de la Universidad, declaradas en sus planes operativos institucionales y que 
recientemente le valieron la acreditación, subordinando el area de vinculación 
con el medio a un cuarto plano. 
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Resumen  
Este trabajo fue elaborado en base al Proyecto de Extensión “Mirando nuestra 
Huella”, promovido y financiado por la Universidad Nacional del Litoral en 2016-
2017 y llevado adelante por un equipo interdisciplinario de docentes, gradua-
dos y voluntarios estudiantes; y ejecutado en una escuela primaria de la ciudad 
de Santa Fe, con alumnos y docentes de los últimos grados.

El objetivo de este trabajo es analizar las estrategias que hemos utilizado al 
momento del encuentro entre docencias y las herramientas que como docentes 
universitarios adoptamos ante las dificultades u obstáculos que identificamos 
en el desarrollo del proyecto.

Este equipo interdisciplinario de la UNL, que cuenta con vasta trayectoria 
en docencia universitaria e investigación, ha abordado en el año 2016 una 
modalidad de Extensión denominada Acciones de Extensión al Territorio (AET). 
Por tanto, este trabajo propone una mirada sobre lo actuado durante la primera 
etapa del proyecto y su adaptación para etapas posteriores.
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Huella Hídrica / Extensión / Docencia
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Introducción
Como equipo de trabajo partimos de un ámbito de docencia universitaria carac-
terizado por estar dirigido a grupos de jóvenes siempre alfabetizados y de alto 
nivel de instrucción. Cada miembro del grupo proviene de distintas especiali-
dades en la formación de grado y/o posgrado y contribuye formando un equipo 
extensionista interdisciplinario.

Desde hace más de 20 años, los integrantes de este equipo hemos traba-
jado en distintos proyectos de Extensión donde la generación de estrategias ha 
sido pensada tanto en contextos formales como no formales. Los destinatarios 
de estas experiencias incluyen desde grupos de jóvenes y/o adultos (gene-
ralmente alfabetizados), productores agropecuarios, funcionarios hasta profe-
sionales de otras disciplinas. Excepcionalmente hemos desarrollado proyectos 
con grupos de docentes primarios y niños exclusivamente y eso ha hecho es-
pecial para nosotros esta experiencia. Estos ámbitos educativos diferenciados, 
formales y no formales, con grupos de diferentes destinatarios nos han plan-
teado un doble desafío. El primero de ellos nos lleva a cuestionar las formas 
dadas entre la docencia y la extensión y el segundo en torno a las viejas y las 
nuevas estrategias puestas en juego. 

Por todo ello, el presente trabajo propone develar cuáles son las interpelacio-
nes que nos atraviesan como docentes universitarios al encontrarnos con otras 
realidades educativas en la tarea de Extensión. 

Desarrollo de la experiencia. 1er año.
La Extensión que se realiza desde una universidad expresa la forma de relacio-
narse con el entorno cercano, mientras intenta una mirada sobre los problemas 
como así reconocer las posibles soluciones, en palabras textuales “El primer 
sentido general del compromiso de la universidad con la sociedad es éste: 
aportar una visión lúcida de los problemas y formular alternativas realizables” 
(Pérez Lindo, en Menéndez; 2013). 

En la Figura 1, presentamos un sociograma de los actores involucrados en 
el proyecto.
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Figura 1: Actores intervinientes en el AET HH

Diseño del proyecto
A partir de los primeros encuentros con los Directivos de la escuela, fuimos 
diseñando el proyecto en base la necesidad de capacitación en conservación 
de los recursos naturales. Fueron surgiendo así la diversidad entre planteos 
sobre los posibles abordajes. Esto requirió el establecimiento de premisas des-
de donde comenzar a pensar en estrategias de articulación entre conceptos, 
saberes, metodologías, formas de hacer las cosas, ideas, perspectivas, que 
incluyeran al grupo de extensionistas, al grupo de docentes de primaria y a los 
propios alumnos de 5, 6 y 7mo grado. 

Posteriormente, el proyecto fue presentado a toda la comunidad escolar, inclui-
dos los asistentes escolares y porteros, para que fuera conocido por todos ellos.
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Luego llegó el momento de encontrarnos con los docentes de la escuela 
primaria, en primera instancia y con sus alumnos posteriormente. Esto dio lugar 
a una serie de reuniones, en pequeños grupos o de manera individual, donde se 
hizo hincapié en la búsqueda de encuentros y en acordar una zona de diálogo con 
ellos para construir un lenguaje común y poder ser intermediados ante los niños. 

Capacitación 
Para nosotros, en un todo de acuerdo con Camilloni (2013), este tipo de educa-
ción experiencial consistió en vincular conceptos académicos con la vida real, 
a través de un proceso reflexivo. 

Podemos dar cuenta de diferencias en las reacciones de los docentes ante 
la propuesta de trabajo, ya que nos encontramos con dos grandes grupos; el 
más voluminoso de ellos muy interesado en participar tanto de la capacitación, 
como de las actividades y el otro, con un evidente menor grado interés y ciertas 
resistencias1. 

Por lo tanto, a partir de este encuentro entre docencias, se comenzó el 
primer año del proyecto que incluyó, además de múltiples reuniones, una serie 
de capacitaciones en base a estrategias tradicionales (clases expositivas, ma-
teriales gráficos, cuadernillos, DVDs, CDs, relevamiento de datos de consumo 
domésticos, etc.). 

La etapa de capacitación de maestros fue reducida en duración, con instan-
cias presenciales mínimas y guías de lecturas, debido al escaso tiempo del que 
ellos disponían para estas actividades. 

Luego, con los docentes ya capacitados en el tema HH, trabajamos en la 
sensibilización de los alumnos de quinto, sexto y séptimo grado, de ambos tur-
nos (6 cursos en total). La sensibilización fue basada en charlas, videos y cor-
tos ambientales. Contando con recursos informáticos (aula informática con 30 
notebooks), los niños utilizaron un calculador de HH on line. En este caso, se 
utilizó el calculador YUPI. Este es un calculador personal de huella de carbono, 
ecológica y de agua, que fue desarrollado por el Grupo CLIOPE de la Facultad 
Regional Mendoza (Universidad Tecnológica Nacional), con fines educativos di-
rigido a público en general. Cabe destacar que contamos con el asesoramiento 
de la Dra. Bárbara Civit (FRM-UTN), quien es una de las principales referentes 
sobre HH en Argentina.

Por último, llevamos adelante una serie de talleres con los alumnos, para 
pensar y elaborar medidas para reducir la HH.

1) Cabe aclarar aquí, que no es objetivo de este trabajo analizar el contexto de tensiones y con-
flictos que afronta el sistema educativo argentino en su totalidad, pero somos conscientes de la 
problemática y estamos incluidos en ella. 
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Diseño y difusión
Con lo producido por los niños en los talleres, nuestro equipo se abocó al di-
seño de los folletos y señaladores que fueron los principales instrumentos de 
difusión. Los folletos fueron repartidos a cada alumno para que distribuyan entre 
familiares, vecinos y amigos. 

También realizamos un banner contando las actividades realizadas a lo largo 
del año, para exponer en la entrada de la Esc. Paso. 

Los alumnos de quinto, sexto y séptimo grado, acompañados por docentes 
y nuestro equipo, realizaron distintas salidas por los alrededores de la escuela 
entregando folletos y explicando el concepto de Huella Hídrica. En otra oportuni-
dad fueron a espacios públicos donde realizaron la misma actividad de difusión 
de su trabajo teniendo una excelente recepción de las personas que se encon-
traban en los lugares visitados.

Resultados
En términos cuantitativos, podemos explicitar que capacitamos a 45 docen-
tes en el tema de conservación de recursos naturales y especialmente en HH 
y su cálculo. 

Con 225 alumnos de grados superiores, se realizaron talleres sobre huella 
hídrica,  para el cálculo de la misma se utilizó un calculador en línea. Se impri-
mieron 5000 folletos (1000 por cada grado) y 2000 señaladores.

Además en uno de los talleres con docentes se propusieron actividades 
educativas para continuar con la etapa de difusión de HH en los próximos años. 
Por tanto, entendemos que se han cumplido ampliamente los objetivos del AET.

En relación a los alumnos destacamos que una vez interiorizados del proyec-
to, se mostraron muy dispuestos a participar. Los mismos se convierten en los 
principales “agentes difusores” que puedan en los años siguientes ser los que 
traspasen estos conocimientos a los grados inferiores. Utilizaron distintos len-
guajes para expresarse (dibujos, orales, escritos), los cuales fueron recopilados 
y mostrados en distintas producciones gráficas-audiovisuales.

Además los directivos de la escuela decidieron tomar este tema como Pro-
yecto Institucional. Esto llevó a que en 2017, la Escuela adoptó el tema de 
Huella Hídrica como eje para la presentación de la Feria de Ciencias Eureka. 
Todo el trabajo realizado y los resultados obtenidos en el 2016 nos llevaron a 
presentarnos para realizar una segunda etapa del proyecto Mirando nuestra 
Huella para profundizar los conocimientos y acompañar a los niños en la difu-
sión de lo aprendido. 
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Imagen 1: Talleres con maestros

Imagen 2: Talleres con alumnos
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Imagen 3: anverso y reverso de uno de los modelos de folleto realizado con alumnos

Imagen 4: Recorrida de los alumnos por la zona de la Escuela.

Continúa la experiencia. 2do año
Al finalizar el año y en base a la evaluación del primer tramo del proyecto, he-
mos ido incorporando herramientas y ampliando el paquete de estrategias y 
conocimientos en pos de promover una concientización sobre el cuidado del 
medioambiente. 

En base a los mismos conceptos teóricos se ha planteado llevar adelante el 
proyecto, esta vez, en dos escuelas en simultáneo. Por un lado, la Escuela N° 9 
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J. J. Paso (Nivel Primario, Carácter Público) y por otro el Instituto Privado de 
Enseñanza Integral “Leonardo Da Vinci” (IPEI), conocida como la “Escuela de 
Unión” (Nivel Secundario, Carácter Privado).

Al mismo tiempo, en la Escuela J. J. Paso, dado que la capacitación se de-
sarrolló en 2016, este año fue necesario brindar nuevamente la capacitación, 
reforzándola para las maestras nuevas o que no hubieran podido asistir a la 
instancia del año pasado. Para continuar con las actividades de este año con 
los niños de la Esc. Paso, analizamos con las docentes las siguientes alterna-
tivas: recorridas de difusión de los alumnos más grandes por otras escuelas, 
explicación de HH a transeúntes, visitas a radios, elaboración de nota periodís-
tica para la revista de la escuela, visita a la planta de potabilización de agua, 
entre las más apropiadas. 

En esta segunda etapa, se repitió el momento de presentación y acuerdos 
con una nueva escuela que se sumo a la del primer año. En el IPEI, comenza-
mos las actividades los primeros días de febrero, con charlas y posteriormente, 
ya entrado el año, realizamos la instancia de capacitación con casi 50 docentes 
profesores de nivel medio. Este tiempo de capacitación fue en el marco del Pro-
grama Escuela Abierta2. El encuentro fue muy motivador y contó con la mayoría 
de los docentes del nivel secundario, con todas las materias que se cursan. 

Al momento de la redacción de este trabajo se desarrollan encuentros con 
menor cantidad de docentes conversando sobre las posibilidades de activida-
des áulicas. 

El próximo encuentro que realizaremos con los docentes de IPEI, (en el tiem-
po disponible del Programa Escuela Abierta), llevaremos a cabo un taller para 
reconocer actividades potenciales a desarrollar en el aula, complementándose 
entre materias específicas. Para ello, los docentes elaborarán por departamen-
to, estas propuestas de actividades áulicas.

En cuanto a las actividades a priori, propuestas, surgen la incorporación de 
NTICs (nuevas tecnologías de la información y la comunicación) para el acceso 
a la bibliografía de capacitación, la realización de concursos de celumetrajes 
(para lo cual los estudiantes deberán investigar, realizar un guión, seleccionar 
lugares donde grabar, imágenes y música que poner, etc.), la posibilidad de 
realizar memes para facebook, participación en la muestra anual del IPEI, etc. 

2) Programa Escuela Abierta: es un programa de formación docente permanente en la Provincia 
de Santa Fe, con encuentros periódicos que busca desarrollar nuevos conocimientos y capaci-
dades, para una acción transformadora. Se trata de un día al mes, donde los docentes asisten 
a la escuela, para capacitación propia.
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También se incorporaron propuestas hechas por los nuevos docentes se-
cundarios y formas de trabajo grupales por departamento, sumando distintas 
materias a la propuesta.

Algunos conceptos utilizados
Este proyecto se enmarcó bajo el paradigma del Desarrollo Sustentable (DS). 
Este concepto surge 1987, en el informe Nuestro Futuro Común (Informe Brun-
dtland) presentado por la comisión Mundial de medio Ambiente y el desarrollo, 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Específicamente, este modelo 
de desarrollo, propone la “utilización de los recursos naturales para satisfacer 
las necesidades del presente sin comprometer por ello las posibilidades de las 
generaciones futuras de satisfacer las propias”. Esta mirada tiene vital impor-
tancia para nosotros, pues reconoce la necesidad de satisfacer necesidades 
humanas actuales, haciendo uso de los recursos (naturales), pero sin poner en 
riesgo que también lo puedan hacer las generaciones futuras. 

El DS involucra en su definición dos ideas relevantes:
1. Necesidades: la prioridad esencial es cubrir las necesidades de la pobla-

ción para su subsistencia y reproducción. 
2. Limitaciones: que impone el medio natural para satisfacer las necesida-

des actuales y futuras para una sociedad y una tecnología dada. El mundo es 
finito y ese es el límite.

El principal desafío para la sociedad y los tomadores de decisiones es di-
señar, proponer e implementar políticas que promuevan una gestión ambiental 
capaz de aplicar el concepto de sostenibilidad en la práctica. 

En Argentina, desde 1918, el movimiento reformista consolidó políticas edu-
cativas por las cuales, pensamos que la docencia, la investigación y la Exten-
sión son las principales funciones de la universidad.

El siguiente concepto sobre el que creemos necesaria una reflexión es Ex-
tensión. En el seno de una institución reformista, entendemos por Extensión, 
como un compromiso fundamental la promoción de prácticas que fortalecen el 
lazo con la comunidad. Dando así, la posibilidad al encuentro con el entorno y la 
vinculación activa a través de acciones pedagógicas no formales. En definitiva, 
la Extensión es entendida como un motor que vincula la docencia y la investiga-
ción, para proyectar socialmente, los conocimientos adquiridos al servicio de la 
comunidad (Duque, 2010). 
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La interacción y el diálogo de saberes con los grupos involucrados resignifi-
can los saberes propios y contribuyen a la apropiación social del conocimiento 
que está en juego. No se trata solamente de impartir o transferir conocimientos 
técnicos, sino valorar los existentes en la comunidad, para la reflexión recí-
proca, sobre todo cuando se trabaja con problemas complejos como son los 
medioambientales. (Menéndez y otros, 2013).

Para redondear esta idea de Extensión, nos parece apropiada esta mirada 
donde la Extensión tiene varias dimensiones: busca desde el ámbito social una 
transformación en lo pedagógico (todos enseñamos y a la vez aprendemos) y 
desde la dimensión política: donde nos involucramos en cuestiones de orden 
público. Por último, la Extensión es reconocida como un diálogo de saberes y 
de conocimientos. 

Otros conceptos fundamentales para llevar adelante este proyecto, son: 
Educación Ambiental, Medio ambiente y Huella Hídrica.

En cuanto al concepto de Educación Ambiental, podemos coincidir en que 
“... la Educación Ambiental se concreta en generar experiencias de aprendizaje 
que permitan a las personas identificar la dimensión ambiental, caracterizarla 
por sus componentes y actores, comprender las relaciones de los seres humanos 
con el medio, la dinámica y las consecuencias de esta interacción, promoviendo 
la participación activa y solidaria en la búsqueda de soluciones a los problemas 
planteados” (Bachmann, 2008). 

Así, es posible reconocer algunas cuestiones presentes en distintas defi-
niciones de Educación Ambiental: una conciencia sobre la relevancia del am-
biente a través de la formación de ciudadanos conocedores de los problemas 
ambientales, la formación de valores, los comportamientos y actitudes para 
la cuidar el ambiente, la preservación del ambiente y los recursos y por último 
orientar las  acciones a la búsqueda a soluciones a problemas ambientales. En 
algunas definiciones más recientes, se orienta también a incorporar el concep-
to de Calidad de vida y al desarrollo humano, las que son coherentes con las 
cuestiones planteadas al comienzo del párrafo.

Estos conceptos involucrados que hemos mencionado, podemos encontrar-
los expresamente en la legislación argentina. Por ejemplo, en relación a Edu-
cación Ambiental se apunta a considerarla  como un instrumento básico para 
generar en los ciudadanos valores, comportamientos y actitudes coherentes 
con un ambiente equilibrado, que tiendan a cuidar el ambiente “...constituye el 
instrumento básico para generar en los ciudadanos valores, comportamientos, y 
actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preser-
vación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad 
de vida de la población”. (Ley General del Ambiente N°25675, 2002). 
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La Educación Ambiental pretende generar un aporte e invitar a la reflexión 
respecto a los problemas ambientales actuales, ya que la misma puede ser un 
camino en la construcción de una sociedad más justa, participativa y diversa 
(García, 2009).

La siguiente inquietud nos lleva a reflexionar sobre qué es el Ambiente. 
Entonces, podemos entender al ambiente como “el conjunto de factores exter-
nos (atmosféricos, climáticos, hidrológicos, geológicos y biológicos) que actúan 
sobre un organismo, una población o una comunidad. Dichos factores inciden 
directamente sobre el crecimiento, desarrollo, reproducción y supervivencia de 
los seres vivos, por lo cual afectan la estructura y dinámica de las poblaciones 
y de las comunidades bióticas” (Bachmann, 2008).

El concepto y estudio del ambiente es parte de la problemática cultural del 
hombre, el cual utiliza ambientes de diferentes características y recursos, desa-
rrollando estilos particulares de vida, lenguajes, interacciones sociales, siste-
mas económicos y de gobierno, que definen cada cultura. No existe un mismo 
ambiente (o una misma valoración) para todas las sociedades humanas.

En el estudio del medio ambiente pueden distinguirse dos componentes:
1- El ambiente natural: constituye el ámbito donde se desenvuelve el fenó-

meno de la vida y la actividad humana. Está constituido por componentes físi-
cos, químicos y biológicos, los cuales determinan el funcionamiento de la biós-
fera. Cuanto tiene lugar en ellos es objeto de estudio de las ciencias naturales.

2- El ambiente social o humano: incluye al hombre y sus actividades. Este 
sistema se relaciona con el ambiente natural a tres niveles: causa las transfor-
maciones del entorno, sufre tales cambios y los percibe. Desentrañar su trama 
implica la colaboración entre ciencias sociales y naturales.

Existen múltiples abordajes desde instituciones públicas y privadas que lle-
van adelante una diversidad de proyectos sobre el medio ambiente cuyo mensa-
je promueve aspectos como: conocer, cuidar, reusar, reutilizar, reciclar, reducir, 
rechazar, recuperar, participar y comprometerse para evitar daños ambientales. 
La intención de los proyectos de prevenir o mitigar esos daños hace especial 
hincapié en crear conciencia desde la niñez, en su familia o en su escuela, para 
cuidar los efectos negativos sobre el medioambiente promoviendo la sensibili-
zación y compromiso desde la infancia.

El agua, como elemento fundamental de la vida en el planeta, es a la vez un 
problema cuando acarrea riesgos por exceso o por defecto (inundaciones o se-
quías), sean estos actuales o futuros. Su importancia es vital para todo ser vivo 
y su uso racional es imperativo, para lo cual se impone tomar conciencia a todo 
nivel y prevenir derroches y/o contaminación. El Proyecto “Mirando nuestra hue-
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lla” aborda particularmente estos aspectos y propone un elemento de cálculo 
de HH que se transforma en un motivador hacia la acción concreta de análisis. 

La antropización ha modificado el ambiente natural, y su impacto es cada 
vez mayor, a través de la acciones de urbanización, desmonte, agricultura, etc., 
las cuales dan lugar a un binomio sociedad-naturaleza indivisible. El trabajo 
con los niños para promover una sensibilización sobre el tema, les otorga una 
mayor oportunidad de tomar conciencia sobre el buen uso y conservación de 
los recursos naturales.

La última década del Siglo XX se ha caracterizado por una toma de decisiones 
que ha privilegiado enfáticamente el crecimiento económico como la mejor ma-
nera para incrementar la calidad de vida y reducir la pobreza en el mundo. Ello ha 
justificado un incremento en el consumo de los bienes que provee la naturaleza, 
y en particular de los recursos hídricos para sustentar la actividad económica.

Otro de los conceptos fundamentales en los que se basa el Proyecto “Miran-
do Nuestra Huella” es el de agua virtual y huella hídrica, podemos afirmar que 
sus orígenes son relativamente recientes (datan de 1993) cuando el investiga-
dor J. A. Allan del King´s College de Londres definió el concepto de Agua Virtual 
como el volumen de agua necesaria para elaborar un producto o para facilitar 
un servicio.

Posteriormente, se acuñó el término Huella Hídrica para obtener un indi-
cador que relacione agua con el consumo a todos los niveles de la población 
(Hoekstra et al, 2002).

De esta manera, la Huella Hídrica de un país se define como: “el volumen de 
agua necesaria para la producción de los productos y servicios consumidos por 
los habitantes de dicho país” (Hoekstra et al, 2002). 

La Huella Hídrica es un indicador de varias dimensiones que nos permite 
conocer, los volúmenes de consumo de agua por distintas fuentes: la de origen 
en las aguas superficiales (río, lluvia, etc.), la de riego (ya sea total o sólo com-
plementario) y el volumen de agua necesaria para diluir los contaminantes del 
proceso analizado. 

El intercambio agrícola mundial  no es ajeno a estos conceptos. Con la expor-
tación-importación se intercambian grandes cantidades de agua y de suelo virtual. 

Dificultades que encontramos en “Docencia – Extensión”
En este punto intentaremos plasmar las dificultades/impedimentos o elemen-
tos que encontramos como obstaculizadores a la hora desarrollar el proyecto.  

La primera dificultad que encontramos en el desarrollo del proyecto, se ma-
nifestó en la terminología empleada, estructura de redacción y en los modos 
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del lenguaje. Esto lo notamos cuando, realizamos un pequeño escrito, para dar 
a conocer el proyecto entre los docentes de la escuela J.J. Paso. El problema 
surgió porque la forma “casi natural” de escribir, para los docentes investiga-
dores, apunta a una forma impersonal, despojada de miradas parciales o ses-
gadas, la típica forma de escribir en procesos de investigación. Dicha escritura, 
indicada y normalmente promovida desde la academia, en este caso, parecía 
que alejaba a los actores, cuando lo que realmente buscaba el escrito era acer-
carlos, fomentar y hallar un lenguaje común. 

La segunda de las dificultades que detectamos fue el escaso tiempo dis-
ponible para capacitación que poseen los maestros de primaria. Durante el 
primer año, las instancias de capacitación y talleres, tuvimos que ajustarlas a 
la disponibilidad horaria de los docentes. Lejos quedaba nuestra idea de una 
mañana de cursado o un taller de tres o cuatro horas. Por tanto, se acomodó 
la bibliografía, las presentaciones y las actividades a ese escaso horario. Se 
complementó entonces, con varios encuentros, charlas con grupos pequeños 
de docentes, con los cuales conversábamos sobre la bibliografía. Otra solución 
potencialmente factible para la capacitación de los maestros de las escuelas 
con escasa disponibilidad horaria es a través del uso y aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (NTICs) en la educación. En 
este nuevo contexto, con el denominado aprendizaje electrónico móvil (en in-
glés m-learning), que se vale del uso de dispositivos móviles, tales como smar-
tphones, agendas electrónicas, tablets, etc. como medio para el proceso ense-
ñanza- aprendizaje. La utilización del m-learning, presenta múltiples ventajas, 
entre las cuales podemos destacar: la portabilidad, debido al pequeño tamaño 
de los dispositivos, la inmediatez y conectividad mediante redes inalámbricas y 
la ubicuidad, ya que se libera el aprendizaje de barreras espaciales o tempora-
les (Cantillo Valero et al, 2012). Además, con m-learning el maestro puede te-
ner un aprendizaje flexible en el que podrá adecuar el avance en función de sus 
necesidades, trabajando a una velocidad adecuada en vez de seguir un ritmo 
preestablecido, donde y cuando quiera. Podrá en función de sus capacidades 
y de los objetivos planteados, iniciar su proceso de aprendizaje en distintos 
puntos, así como también terminarlos en diferentes lugares. El m-learning re-
presenta una posibilidad de capacitación concreta de los maestros, haciendo 
uso de los dispositivos móviles. 

Conclusiones preliminares
A lo largo del recorrido del proyecto, hemos ido reconociendo las diferencias 
entre el aprendizaje de niños y el de adultos, identificando en las capacitacio-
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nes las diversas perspectivas y la necesidad de adaptar las estrategias a cada 
grupo. En acuerdo con Gargicevich (2017) se destacan en el cuadro N°1, las 
teorías más conocidas que explican el aprendizaje, desde el Conductismo, Cog-
nitivismo, Constructivismo, y finalmente el Conectivismo.

Cuadro N°1
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Reconocemos en nuestras prácticas instancias diseñadas desde el Cog-
nitivismo, donde los esquemas precedentes nos han condicionado y también 
lo han hecho con nuestros capacitados. Luego de la experiencia inicial y de re-
flexionar sobre lo actuado, identificando los factores obstaculizadores y los dina-
mizadores del aprendizaje, hemos promovido nuevas estrategias utilizando las 
NTICs, adaptándonos al Conectivismo. El encuentro entre docencias de distintos 
niveles también conlleva a una disputa entre concepciones sobre el aprendizaje 
que se debaten en la práctica misma, reinterpretándose mutuamente.

Si bien la temática ambiental no es nueva, sí lo es el abordaje de HH en 
escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Santa Fe. Ese encuentro 
de diversas miradas docentes hace a la construcción del conocimiento más 
efectivo, ya que las perspectivas de los docentes universitarios y las de los 
docentes de nivel primario han diferido en primera instancia, pero se han enri-
quecido por la experiencia concreta.

Creemos que trabajar estos temas con maestros/docentes y con distintas 
franjas etarias de niños y jóvenes, genera: por un lado un aprendizaje de herra-
mientas novedosas para todos los actores implicados, que queda internalizada 
en los maestros/docentes, pudiendo ser replicadas y profundizadas. 

Por otro lado, genera también una motivación por parte de los destinatarios 
finales, los alumnos, tendientes al cuidado del ambiente, siendo ellos los princi-
pales “agentes difusores” de acciones sustentables. Además, esta nueva mira-
da, la de los agentes difusores, es diferente a la nuestra por ser ellos personas 
nativos digitales, por tanto aportan nuevas soluciones. 

Ambos grupos de actores se convierten en sujetos activos al diseñar las 
actividades y ejecutarlas, fomentando la participación, dejando la posición de 
meros receptores de información. 

También rescatamos como relevante:
1) Los momentos de trabajo interinstitucional donde se intercambian sabe-

res complementarios, reflexionando sobre los mismos, que conlleva un intenso 
trabajo de acercamiento entre organizaciones.

2) La reacción de algunos docentes al decidir participar activamente aún 
con grados iniciales, los cuales no tenían obligatoriedad de hacerlo.

3) El interés de los niños en analizar la problemática del uso y conserva-
ción del recurso agua tanto en la escuela, como en la casa.

4) El activo uso de las NTICs para incentivar el aprendizaje significativo y 
la apropiación social del conocimiento en los niños, los docentes y el entorno 
escolar.

5) El camino transitado nos permitió proponer una segunda etapa para 
2017, la cual estamos transitando. 
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6) La identificación de factores obstaculizadores  nos orienta a:
•	 Repensar la realización de talleres para nuestro equipo de Extensión 

relacionados a la comunicación tanto oral, gestual, gráfica, ya sea audio-
visual y/o escrita, para lograr una mejor vinculación, y 

•	 Analizar la posibilidad de superar los problemas de escaso tiempo de los 
docentes de las escuelas, a partir de la utilización de plataformas educa-
tivas como complemento de las instancias presenciales y/o la utilización 
de plataformas e-learning.

7) Además surgieron temáticas colaterales interesantes de profundizar en 
proyectos o instancias de investigación. Fue motivadora para los estudiantes 
avanzados de carreras de grado participar del proyecto como voluntarios. 

8) Creemos altamente productivo esta interacción entre diversidad de do-
cencias. 

Presentamos a continuación un cuadro que refleja las principales dimen-
siones analizadas en este trabajo comparando y analizando las experiencias, 
desde las formas de capacitación adoptada, los tiempos disponibles para la 
capacitación, el material de estudio y por último el lenguaje para la difusión. 

Cuadro 2: Síntesis comparativa entre la Primera Experiencia (2016) y Segunda Experiencia (2017)
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Resumo
A ação de extensão “Músicas do Mundo: Etnomusicologia na Rádio da Univer-
sidade”, registrada no sistema de extensão da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul-UFRGS, Brasil, em abril de 2017, trata-se de programa semanal 
na Rádio da Universidade com a pauta musical e de debates relacionados à di-
fusão das pesquisas acadêmicas do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e 
América Latina - ETNOMUS UFRGS, do Programa de Pós-Graduação em Música 
- PPGMUS UFRGS, área de concentração etnomusicologia/ musicologia, através 
de entrevistas com nossos colaboradores e reprodução de suas composições/ 
produções sonoras. Também participam convidados, estudiosos e integrantes 
de outros coletivos de pesquisa em música, bem como, pesquisadores indivi-
duais, ativistas culturais e artistas. Levando em consideração que a etnomu-
sicologia é de natureza interdisciplinar e “marginal”, segundo Suzel Reily, em 
Anais do I Colóquio em Musica do Brasil em América Latina/ Etnomus UFRGS 
(2016), temos proporcionado visibilidade às obras e trajetórias musicais de 
músicos populares nos meios de comunicação e na academia. As interações 
entre os integrantes do Etnomus UFRGS e colaboradores têm acontecido em 
um programa radiofônico interativo e que tem ampliado textos e contextos, lu-
gares e tempos, para além da academia, buscando interagir com as atividades 
acadêmicas de ensino (palestras de artistas colaboradores nas disciplinas de 
Graduação em Música) e pesquisas (monografias de conclusão da Graduação 
em Música e dissertações e teses em Etnomusicologia), desenvolvidas pelos 
integrantes do Núcleo de Estudos. Além das trocas entre os saberes popula-
res/ tradicionais e acadêmicos sobre música através da vinculação da ação de 
extensão às atividades de pesquisa e ensino realizadas pelo Núcleo de Estu-
dos, temos difundido as obras e trajetórias de nossos colaboradores, além dos 
estudos musicais realizadas na UFRGS. Esperamos assim, ampliar a rede de 
ouvintes da Rádio da UFRGS e contribuir para o desenvolvimento da Universi-
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dade em termos de diálogos mais efetivos entre extensão, ensino e pesquisa 
acadêmica e pluralidade de ações e resultados. Essa postura colaborativa e 
dialógica rompe com os cânones em relação aos estudos musicais acadêmi-
cos, possibilitando e agregando outros saberes à academia e fora dela, objeti-
vos que pretendemos apresentar aqui.

Palavras - chave
Músicas do Mundo / Etnomusicologia na Radio da Universidade / Etnomus 
UFRGS / Pesquisa, ensino e extensão
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Introdução
A ação de extensão “Músicas do Mundo: Etnomusicologia na Rádio da Univer-
sidade”, registrada no sistema de extensão da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul-UFRGS, Brasil, em abril de 2017, trata-se de programa semanal 
na Rádio da Universidade com a pauta musical e de debates relacionados à di-
fusão das pesquisas acadêmicas do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e 
América Latina - ETNOMUS UFRGS, do Programa de Pós-Graduação em Música 
- PPGMUS UFRGS, área de concentração etnomusicologia/ musicologia, através 
de entrevistas com nossos colaboradores e reprodução de suas composições/ 
produções sonoras. Também participam convidados, estudiosos e integrantes 
de outros coletivos de pesquisa em música, bem como, pesquisadores indivi-
duais, ativistas culturais e artistas. Levando em consideração que a etnomu-
sicologia é de natureza interdisciplinar e “marginal”, segundo Suzel Reily, em 
Anais do I Colóquio em Musica do Brasil em América Latina/ Etnomus UFRGS 
(2016), temos proporcionado visibilidade às obras e trajetórias musicais de 
músicos populares nos meios de comunicação e na academia. 

As interações entre os integrantes do Etnomus UFRGS e colaboradores têm 
acontecido em um programa radiofônico interativo e que tem ampliado textos e 
contextos, lugares e tempos, para além da academia, buscando interagir com 
as atividades acadêmicas de ensino (palestras de artistas colaboradores nas 
disciplinas de Graduação em Música) e pesquisas (monografias de conclusão 
da Graduação em Música e dissertações e teses em Etnomusicologia), desen-
volvidas pelos integrantes do Núcleo de Estudos. 

Além das trocas entre os saberes populares/ tradicionais e acadêmicos 
sobre música através da vinculação da ação de extensão às atividades de pes-
quisa e ensino realizadas pelo Núcleo de Estudos, temos difundido as obras 
e trajetórias de nossos colaboradores, além dos estudos musicais realizadas 
na UFRGS. Esperamos assim, ampliar a rede de ouvintes da Rádio da UFRGS e 
contribuir para o desenvolvimento da Universidade em termos de diálogos mais 
efetivos entre extensão, ensino e pesquisa acadêmica e pluralidade de ações 
e resultados. Essa postura colaborativa e dialógica rompe com os cânones em 
relação aos estudos musicais acadêmicos, possibilitando e agregando outros 
saberes à academia e fora dela. 

Exemplos de programas radiofônicos são, por exemplo, os oito (8) exibidos 
inicialmente, a partir de maio de 2017, em duas edições a cada tópico escol-
hido, a saber: O Universo Sonoro de Plauto Cruz (direção Paulo Parada); Música, 
imigração e (des/re)territorialização: uma etnografia do musicar de imigrantes 
haitianos no sul do Brasil (direção Caetano Maschio); Irmãos Bertussi e o baile 
gaúcho: (re)criações e agenciamentos na música regional de baile no Rio Grande 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

do Sul (direção de Fernando Fernando Henrique Machado Ávila) e Funk no sul 
do Brasil (direção de Pedro Fernando Acosta da Rosa). Chamo atenção que, as 
pautas dos programas são desenvolvidas por integrantes do ETNOMUS UFRGS, 
sob minha coordenação/ orientação (Reginaldo Gil Braga). Para tanto, reuniões 
semanais de planejamento e avaliação são realizadas no grupo a fim de definir 
tópicos musicais de interesse, seriação e veiculação de programas e aprovação 
de pautas de programas. 

A etnomusicologia/ musicologia tem despertado interesse cada vez maior 
de comunidades acadêmicas no Brasil e no mundo, promovendo debates e 
difusão de conhecimentos musicais negligenciados pelos meios de comuni-
cação em geral, inclusive públicos. Em nossa opinião, é importantíssimo que 
resultados de pesquisas acadêmicas em música sejam compartilhados na pro-
gramação das rádios universitárias, a exemplo do que estamos realizando em 
Porto Alegre, através da Rádio da Universidade (UFRGS). Importante para que 
ocorra a quebra dos paradigmas usuais de produção e difusão de conhecimen-
tos acadêmicos e populares/ tradicionais (dissertações e teses X tradições 
orais) e, para implementar,  reflexões e ações efetivas e transformadores  sobre 
questões como gosto musical (“música boa” X “música ruim”), (pré)conceitos 
de classe, etnia e gênero arraigados  na práxis das rádios comerciais como 
um todo e não menos presentes nas rádios públicas universitárias: questões 
discutidas neste artigo confeccionado coletivamente.

“A música do mundo é maior que a Word Music”
A epígrafe acima foi retirada de um artigo do músico, compositor, e ex-ministro 
da cultura brasileira, Gilberto Gil. Passando já duas décadas desde sua publi-
cação acredito que suas ideias devam ser revisitadas, especialmente por etno-
musicólogos, pesquisadores culturais, educadores, artistas, e pessoas vincu-
ladas às diferentes áreas que envolvem aquilo que no ocidente chamamos de 
música. Por duas razões: primeiro, o artigo nos possibilita a compreensão que 
um dos maiores artistas brasileiros (e internacionais) tem da música produzida 
na África e na diáspora, principalmente aquela vinda da America Central, do Sul, 
bem como dos países africanos em um momento de profunda ebulição cultural, 
social e política dos anos 90; e segundo, em razão da sua percepção dos inte-
resses das grandes gravadoras e os interesses dos artistas, em processos de 
tensão-negociação.

Mas o que este artigo de Gil, escrito há quase três décadas atrás tem de 
importante hoje? Acredito que seja por nos revelar a limitação de categorias 
que trazem o conceito de “música boa” subtendida e legitimada. Aliás, concei-
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to este que se renova de tempos em tempos. Tenho como exemplo, a música 
Funk. Quem poderia imaginar que, aquela música no caso americano de James 
Brown, considerada ruidosa, barulhenta, poderia tornar-se símbolo de resistên-
cia negra e afirmação de identidade, hoje referenciada por todos os movimen-
tos sociais negros e não negros. 

Quem poderia imaginar, por exemplo, que uma das vertentes dessa música 
Funk americana, ao chegar ao Brasil, nos anos 70, décadas depois tivesse ar-
tistas nas principais gravadoras do país e com programas de televisão, sendo 
considerado como fenômeno da juventude negra e urbana brasileira, logo após 
ser discriminada e tratada como música que incentiva a violência, o comércio 
varejista de drogas ilícitas e a pornografia.

Essas mudanças nos revelam que sempre que tentamos definir algo, esta-
belecemos fronteiras, e com a música não é diferente. O ocidente e aqueles re-
presentantes do bom gosto estético, sempre considerarão a música advinda da 
experiência musical negra em seus aspectos ritmos, corporais e sexuais, como 
de menor valor. Para estes, “música boa” seria aquela que desenvolve o inte-
lecto, a mente e só poderia ser encontrada nos grandes clássicos europeus, 
e toda sua genealogia desde Bach, Mozart, entre outros, ou então na música 
produzida pelas sociedades tradicionais, que deveria ser preservada e cuidada 
em nome daqueles que não tem voz e não podem falar por si. Tudo mais seria 
música de massa, música industrializada. 

O conceito de bom gosto, querendo ou não, tem um viés racializado, e que 
dá continuidade ao racismo europeu, agora, na contemporaneidade sob o con-
ceito de “música boa”. E, por incrível que pareça inclusive a chamada música 
popular, será considerada “música boa” quanto mais elementos desta música 
dita culta ela tenha ou que possa referenciá-la: como influente, como híbrida, 
como resultado de encontros, e para concluir, como uma relação de poder nada 
simétrico e nunca como resultado de um protagonismo ou agência popular.

No Brasil, a etnomusicologia brasileira tem se pautado por desconstruir 
as visões de bom gosto estético que colocam as produções das músicas cha-
madas de: tradicional, popular e de massa nas categorias de “musica ruim”, 
aliando a luta política dos colaboradores, interlocutores como parte importante 
dessa luta antirracista no país (LUNHING, 2013). Não por coincidência, que 
grande parte das músicas estudadas pelxs etnomusicologxs serão aquelas que 
têm raízes na experiência musical dos indígenas, dos descendentes negros afri-
canos e das populações pobres, tanto urbanas quanto rurais. No caso brasilei-
ro, músicas Funk, Sertaneja, Pagode, Swing, Samba, entre outras, são ainda as 
que mais sofrem ataques dos críticos musicais, mesmo sendo para milhares 
de pessoas no Brasil consideradas como “músicas boas”. Um dos programas 
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de televisão realizado em um canal fechado brasileiro, e que é apresentado 
por uma funkeira, agora artista pop, conhecida como Annita tem justamente 
como nome do programa “Música Boa” e vai ao ar toda a segunda feira, ali 
se encontram todos os principais artistas e gêneros musicais do Brasil, antes 
considerados como “músicas ruins” pelos críticos.  

Essa virada, no caso brasileiro, se deve também às transformações pelas 
quais o país passou na última década com as políticas culturais do estado, tais 
como a criação de “Pontos de Cultura”, o acesso à informação, a proliferação 
de mídias sociais na internet, o fim do domínio das grandes gravadores sobre 
a produção musical e a formação de um público cultural exclusivos da internet, 
mas acima de tudo, porque nesse século as “músicas do mundo” entram em 
pauta e passaram a disputar espaços, mesmo com todas as limitações das 
categorias usadas para qualificar suas produções.

Para infelicidade dos críticos brasileiros, essa noção de “música do mundo”, 
para além das músicas tradicionais e clássicas europeias, tais como o Funk, 
irão ter seus espaços cada vez mais ampliados, renovados, resignificados. Para 
acabar com o Funk é necessário acabar com todos os funkeiros e toda a sua 
rede de articulação, como isto é impossível, não resta alternativa à mídia, seja 
ela, pública ou privada se não aceitar os novos tempos e provocações em to-
dos os níveis: políticos, sociais, culturais, históricos, sexuais, de lazer, poder e 
entretenimento que a música Funk nos propõe. Para cumprir sua função social, 
a mídia e os meios de comunicação terão que se abrir a esses novos agentes, 
às novas visões de mundo, por uma razão muito simples, eles têm públicos, 
ouvintes e prazer estético ao conceituar suas músicas como “músicas boas”, 
para escutar no rádio, para dançar, para refletir e para esquecer os problemas 
(MC Betinho do Camarote, 2017)

Quando propomos o Funk como uma das abordagens etnomusicológicas na 
Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, AM 1080, rádio com mais 
de 50 anos dedicados à música clássica, algumas barreiras sutis surgiram e 
que são resultados de processos históricos e percepções que pessoas e insti-
tuições têm sobre o Funk. Nós do ETNOMUS UFRGS, nos vimos então envolvi-
dos com articulações e negociações com a direção da Rádio e ao mesmo tem-
po apoiados nos conceitos herdados da etnomusicologia, baseados na noção 
de que não existe “música ruim”. E foi a partir de nossos próprios medos e 
receios em relação ao Funk, que fomos percebendo que diferente dos outros 
artistas e grupos músicas que recebemos para gravar fomos tensionados a 
pensar sobre isso, e obrigados a nos dar conta do contexto, do lugar que eu e 
os colaboradores da pesquisa Trampos, Montagens e Patifgens: Uma etnografia 
musical no Campo da Tuca, a capital do Funk no sul do país ocupávamos (Rosa, 
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2016). Eu, negro, e meus colaboradores, quase todos negros, não à toa, somos 
considerados vinculados ao subalterno na música brasileira, mesmo com todas 
as leis e garantias contra a discriminação do Funk. Pois, como permitir, por 
exemplo, que músicas de Funk Putaria, Funk Proibidão, AnarcoFunk, subgêne-
ros do movimento Funk, pudessem ser incorporados em uma programação de 
rádio pública universitária, sem o risco de veto da direção da rádio, que inclusi-
ve nos pediu para não veicular músicas com palavrões (palavras consideradas 
obcenas), ou ainda, pelos movimentos sociais feministas e por que não dos 
próprios artistas de Funk destes segmentos, descontentes com a seleção de 
repertórios “politicamente corretos” relacionados ao Funk Melody, Funk Cons-
ciente ou, ainda, descontentes da geração Black Music. 

Como realizar um programa que contemplasse a multiplicidade do Funk e 
se respeitasse os produtores Funk em seus interesses, bem como seus pú-
blicos, sem criar embates com a direção da rádio e a Universidade? A saída 
que encontrei foi ser verdadeiro com MC Betinho do Camarote, nosso primeiro 
entrevistado de Funk. Tivemos de aceitar as limitações e imposições, por uma 
razão simples: percebemos que mesmo uma rádio dentro da universidade está 
sujeita às regras e limitações de seus (pré)conceitos e preocupações com seus 
ouvintes, que não são na sua maioria ouvintes de Funk. Mas quais os feitos 
dessas limitações? Uma rádio pública não deveria ser de todos os gêneros 
musicais, e proporcionar aos ouvintes todas as “músicas do mundo”? Não se-
ria isso que a diferenciaria de uma rádio comercial, voltada para os interesses 
econômicos? Qual a função pública de uma rádio pública?

Em meio a todas essas questões podemos dizer que existe, tanto por parte 
da instituição, quanto do nosso grupo e dos músicos envolvidos, a lógica da 
negociação que opera de maneira não simétrica, como elemento estratégico e 
como única alternativa para que os músicos tenham suas vozes pelo menos 
ouvida. O espaço colonial sempre foi assim, um espaço negociável, se não fos-
se assim as músicas populares do Brasil nunca teriam sido permitidas, desde 
o Lundu, Samba, Pagode, Axé Music e agora o Funk. O Ocidente e suas noções 
de bom gosto roubaram o protagonismo, roubaram a possibilidade de sermos 
nós mesmos, e, além disso, capturaram aquilo que consideravam como parte 
importante a ser incorporada em seus mundos. 

Antes de celebrarmos as conquistas de termos hoje uma música Funk to-
cando em todas as rádios do Brasil, tanto nas mais tradicionais AMs e FMs, 
assim como nas rádios online e no YouTube, ou então nos espaços ocupados 
na televisão, nos eventos internacionais, tais como a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas do Rio realizadas no Brasil, respectivamente em 2014 e 2016, 
precisamos olhar como essas músicas são transformadas e remodeladas, ou 
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melhor, que negociações são necessárias até serem escutada e assistidas em 
nossos celulares, smartphones e computadores, ou mesmo nos nossos rádios 
de pilha existentes ainda, em meio a tanta tecnologia. 

Para tal, empreitada é impossível não olhar para o passado histórico, ele 
nos revela se este processo é fruto de protagonismo ou dominação. Penso que 
o que tem havido no Brasil, não apenas no caso do Funk, em termos musicais, 
é o predomínio da dominação, muito mais do que o protagonismo popular, que 
vem acontecendo, graças ao acesso à internet a partir dos anos 2000. Mas, 
acima de tudo, essa experiência nos mostra, mais uma vez, parafraseando o 
título do artigo de Gilberto Gil, que realmente a “música do mundo” é maior 
que a “Word Music” e os (pré)conceitos das pessoas e instituições, mesmo 
acadêmicas. 

(Inter)faces entre pesquisa, participação e colaboração
A inserção de nosso grupo de mestrandos e doutorandos em um contexto es-
pecífico de ação de extensão, a produção e apresentação de um programa em 
uma rádio universitária, apresenta-se como uma oportunidade singular para 
examinar as (inter)faces entre pesquisa, participação e colaboração à luz de 
questões de ética e representação presentes na discussão etnomusicológica 
contemporânea. A partir de minha experiência etnográfica com o musicar (Sma-
ll, 1998) de artistas/imigrantes haitianos no Rio Grande do Sul e da atuação 
como apresentador/interlocutor de duas edições do programa “Músicas do 
mundo”, procuro demonstrar a seguir como se manifestaram tais cruzamentos 
entre as três instâncias acima destacadas, oferecendo uma resposta ao cha-
mado de Wong por um fazer etnomusicológico atento ao nexo ou simultaneida-
de entre experiência e interpretação (Wong, 2004, p. 82).

Minha inserção na pesquisa de campo se deu, desde o início, em termos 
participativos e com intenções colaborativas. A intensidade da assimetria in-
tersubjetiva nessa situação de pesquisa: eu, Caetano M. Santos, de um lado 
o pesquisador branco, cidadão brasileiro, estudante de pós-graduação, e do 
outro os colaboradores negros, imigrantes, trabalhadores, tornava clara para 
mim a necessidade ética de pensar e desenvolver estratégias colaborativas. O 
primeiro encontro etnográfico, com Alix Georges, músico e compositor haitiano, 
foi marcado pela negociação conjunta das formas como poderia se dar a cons-
trução de uma relação pautada na reciprocidade. Em troca da participação de 
Alix na pesquisa e de sua ajuda para me inserir nesse grupo, sugeri retornos 
em duas frentes: como pesquisador, me propus a buscar dar visibilidade a tais 
musicalidades e a valorizar o aporte dos imigrantes haitianos à diversidade 
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cultural no âmbito acadêmico; como um músico com experiência profissional e 
diploma universitário, me coloquei à disposição para colaborar gravando, perfor-
matizando e buscando espaços de performance e divulgação para suas músi-
cas. O que de “aplicado” minha pesquisa possui, portanto, foi atingido através 
de um processo de negociação onde os interesses de ambas as partes foram 
considerados desde o início, uma conduta que encontra precedentes no campo 
da etnomusicologia dita “aplicada” (Bendrups, 2015, p. 89-90), e posterior-
mente estendidos aos demais colaboradores nos limites de minha capacidade.

As duas edições do programa “Músicas do mundo” que apresentei (em 
29/05 e 05/06, respectivamente) se constituíram como experiências significa-
tivas em meu caminho etnográfico com artistas/imigrantes haitianos, e foram 
atividades em que participação, colaboração e pesquisa aconteceram simul-
taneamente. Os programas tiveram como cerne a apresentação e divulgação 
da(s) música(s) populare(s) haitiana(s) e da produção musical dos artistas/
imigrantes haitianos que vivem no estado Rio Grande do Sul (RS), sul brasilei-
ro, e veicularam além de suas composições (das 11 músicas 8 eram de auto-
ria de meus colaboradores de pesquisa) suas vozes e posicionamentos sobre 
seus próprios musicares (no primeiro programa, com a participação ao vivo de 
Alix e no segundo com depoimentos gravados pelos artistas/colaboradores de 
pesquisa). Ressalto o fato de que, na primeira edição, aspectos colaborativos 
e participativos desenvolvidos na pesquisa se fizeram presentes de forma bi-
dimensional: não só estávamos Alix e eu fisicamente presentes conversando 
sobre música e cultura no Haiti em um espaço de comunicação, mas também 
musicalmente presentes através de minha participação como guitarrista em 
uma de suas composições veiculadas no programa, “Elle est”. Isso exemplifica 
como nessa ação de extensão no rádio buscamos estabelecer um diálogo fluido 
entre as três instâncias apontadas no título da seção: quando uma composição 
de Alix na qual participo como músico e cujo momento de gravação foi também 
experiência de pesquisa etnográfica é divulgada na Rádio da Universidade.

De forma análoga, a relação de reciprocidade que busquei construir com Alix 
através dos eixos participativos e colaborativos da pesquisa também resultou 
em benefício direto para a comunidade acadêmica e para meu percurso como 
mestrando em Etnomusicologia. Durante o estágio docente, parte do currículo 
obrigatório do mestrado, atuei como professor em alguns encontros da dis-
ciplina “Tópicos em Músicas do Mundo”, cadeira eletiva das graduações em 
Música, História da Arte e Dança. Um de meus encargos foi o de preparar uma 
aula sobre músicas haitianas, situação na qual me vi experimentando o dilema 
etnomusicológico problematizado por Solís: como representar aquelas culturas 
musicais que estudamos e das quais, subitamente, nos tornamos porta-vozes, 
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para estudantes universitários? (Solís, 2004, p. 2; 13). Considerando-me um 
neófito no tema, convidei Alix para participar, abrindo assim espaço para sua 
agência, voz e visão sobre o tópico. A atuação de Alix, dividindo comigo e com 
a turma sua experiência de insider (e circunstancialmente outsider, por sua 
condição diaspórica?) contribuiu significativamente para a discussão de temas 
relevantes pertinentes à história, cultura e música no Haiti (como, por exemplo, 
sua visão sobre a participação do Brasil na liderança da MINUSTAH, a missão 
da Organização das Nações Unidas para a “estabilização” do Haiti, ainda em 
efeito). Novamente, uma evidência de como, na organicidade e dinamismo dos 
encontros etnográficos, fundem-se pesquisa, participação e colaboração, forta-
lecidas através da intenção deliberada de construção de estratégias de recipro-
cidade e diminuição das assimetrias nas relações colaborativas.

A criação e ocupação de um espaço etnomusicológico em um veículo de 
comunicação com afiliação acadêmica, constitui uma importância significativa 
para os artistas/ imigrantes haitianos no RS. De forma análoga à dificuldade 
de artistas de países em desenvolvimento no contexto da World Music atingi-
rem os grandes canais de comunicação (Guilbault, 2005, p. 140), a produção 
musical de meus colaboradores de pesquisa encontra enormes dificuldades 
de difusão. Nesse sentido, é de grande conforto receber seus agradecimentos 
pelo trabalho realizado dentro do programa radiofônico “Músicas do Mundo”, 
pois assim percebemos o sucesso, conquanto ínfimo, na criação dessas estra-
tégias de reciprocidade. Se no pensamento etnomusicológico contemporâneo 
assumimos que o processo etnográfico nos insere como atores sociais dentro 
dos próprios fenômenos e culturas que buscamos compreender (Cooley & Barz, 
1997, p. 4), é imperativo que procuremos abrir espaço para enfoques “aplica-
dos”, estabelecendo instâncias de participação plurais, inclusivas e interdis-
ciplinares que incorporem as vozes e musicalidades das pessoas com quem 
trabalhamos (Beng, 2015, p. 127).

Prevenção de danos e auto reflexividade: repensando os impactos de nossa 
ação de extensão
Eu, Paulo F. Parada, quero iniciar minha contribuição apontando o seguinte ques-
tionamento proposto pelo educador brasileiro Paulo Freire (1996, p. 86): para 
que(m) estudo? Contra que(m)? A favor de que(m)? São perguntas pertinentes 
no contexto de um programa de rádio, pois ele promove visibilidade e ações de 
impactos sociais. Apontei essa pergunta Freiriana, pois acredito que é da natu-
reza da etnomusicologia o caráter autor reflexivo. Por meio dessa consciência, 
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temos uma grande responsabilidade, na qual devemos prever danos e projetar 
resultados através de nossas pesquisas e da veiculação radiofônica.

Um caminho possível para essa reflexão é, uma mirada profunda (ou 
melhor, muitas miradas profundas) para as diretrizes éticas para pesquisa 
da Associação Brasileira de Antropologia (ABA)1. Através dessas premis-
sas, podemos repensar nossas atividades, uma vez que nosso papel não 
é somente a de autores das pesquisas e mediadores nos contatos com os 
colaboradores/ entrevistados: temos que assumir o papel de locutores/ 
comunicadores, autores de roteiros, editores de áudio, etc. Sabemos que 
nenhuma dessas práticas é neutra, e que elas refletem escolhas que co-
rrespondem aos nossos interesses em diálogo com os colaboradores e a 
direção da rádio. Muitas vezes, nosso grupo de encarregados do programa, 
viu-se na tarefa de editar narrativas: em alguns momentos, precisamos re-
cortar falas que parecem longas demais, pois o programa é gravado e não 
é ao vivo e com duração máxima de 40 minutos semanais2, além de evitar 
palavras e expressões (alusão a bebidas alcoólicas e fumo, por exemplo), 
ou palavrões. Também, escolhemos os repertórios musicais pensando no 
contexto das letras e do momento social de sua criação, bem como a mú-
sica, se ela não produz algum tipo de desconforto ao “ouvinte exigente da 
rádio”, segundo nos alertou a direção da rádio, evitando e mesmo anteci-
pando prováveis conflitos: em um momento, escolhemos não tocar versões 
de músicas eruditas feitas por músicos populares. Particularmente, não sin-
to desconforto ao ouvir “clássicos da música erudita” tocada em versões 
por músicos populares, é o caso de versões de Plauto Cruz e Mário Barros, 
por exemplo, para Ave Maria de J. S. Bach e Gounaud, ou Romance de Amor 
(uma obra para violão clássico, autor anônimo), ambas gravações são en-
contradas no disco Engenho e Arte de 1996, de ambos os músicos. São 
versões que aprecio, mas que poderiam gerar desconforto nos ouvintes, 
que estão acostumados à audição das “melhores versões da Grande Mú-
sica” (em maiúsculas, grifo meu, a música de concerto). Esse desconforto 
poderia causar danos futuros à imagem de nossos colaboradores, assim, 
privilegiamos tocar em nossos programas suas composições autorais ou 
outras peças que englobam outros contextos na obra e trajetória dos in-

1) Documentos sobre ética publicados pela ABA poderão ser acessados através do endereço: 
http://www.abant.org.br/?code=100.1, visto em 13-06-2017 às 12h17.
2) Falas que não ultrapassam mais de seis minutos de duração, na intenção de manter o 
interesse dos ouvintes.

http://www.abant.org.br/?code=100.1
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terlocutores. É o caso do Funk que, para prevenir danos à imagem de nos-
sos interlocutores, preferimos tocar músicas que não contenham palavrões, 
pois já antecipamos que a audiência da rádio não aprovaria. Fazendo isso, 
levamos em consideração as diretrizes da ABA, devemos nos preocupar com 
os interesses dos colaboradores, mas também com sua imagem perante a 
audiência e, sobretudo, como a difusão de seus dizeres poderão afetar de 
forma positiva ou negativa suas vidas. 

Assim, retomo a pergunta inicial feita neste tópico, substituindo a palavra 
“estudo”, do enunciado de Paulo Freire, por “pesquisa”, aqui: para que(m) pes-
quiso? Contra que(m)? A favor de que(m)? Pensando nas relações tecidas ao 
fazer o programa de rádio em questão, acredito que essa ação de extensão tem 
como objetivo primeiro difundir a música feita pelos colaboradores de nossas 
pesquisas. Suas músicas, muitas vezes, são marginalizadas e estão fora dos 
meios de comunicação de massa. Difundimos as pesquisas no rádio, creio eu, 
contra esse sistema de forças que nos oprime e acaba oprimindo os interlocu-
tores de nossos trabalhos. Os colaboradores de nossos estudos, por diversos 
motivos, dentre eles: pertencimentos às classes sociais, etnias, raças, gêneros 
e gerações desfavorecidas/ preconceitualizadas, manifestam a falta de acesso 
aos meios de comunicação de massa. Para esses meios, é preciso estar inse-
rido no jogo pós-moderno da globalização e objetificação da música. É preciso 
ter dinheiro e investi-lo. Em meu lugar de fala, considerando meus privilégios 
de homem branco de classe média, sei que é mais difícil o acesso aos meios 
de comunicação para quem é pobre, negro ou indígena, mulher ou transgênero, 
idoso e, tratando-se de almejar outras audiências fora do estado, vivendo em 
Porto Alegre. Estamos geograficamente em desvantagem, somos o último (ou o 
primeiro?) estado do Brasil, o que implica em dificuldades de deslocamentos, 
fluxos e refluxos para outras regiões do país.

Voltando para a pergunta, pesquisamos (e estudamos também) a favor de 
nossos interlocutores e, para isso, temos que ficar atentos às prevenções de 
danos: como um idoso ou cadeirante poderá subir os mais de três lances de 
escada que levam até o estúdio de gravação do prédio da Rádio da Universida-
de? Seria um transtorno convidá-los para a gravação sem pensar na violência 
simbólica e concreta do problema de acessibilidade de nosso espaço. Por en-
quanto, fazemos gravações por outros dispositivos quando encontramos dificul-
dades para o interlocutor comparecer à gravação: captamos o áudio utilizando 
aparelhos portáteis e vamos ao encontro dos colaboradores, utilizamos o apli-
cativo ‘whatsapp’ e, futuramente, pretendemos fazer ligações por telefones, a 
Rádio da UFRGS possui esse recurso. 
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O antropólogo Daniel Fisher (NOVAK; SAKAKEENY, 2015, p. 157-159) escre-
ve sobre uma experiência etnográfica em uma rádio aborígene no norte da Aus-
trália, em que discursos pragmáticos do fazer radiofônico foram repensados e 
desnaturalizados, fazendo com que a rádio tenha uma característica meta-prag-
mática – que aborde sobre o próprio objetivismo naturalizado desse fazer. Em 
minha análise, não chegamos ainda nesse ponto de auto reflexão e legitimi-
dade para contestar o estabelecido (estamos conquistando nosso território e 
mostramos competência através de nosso empenho na pesquisa e no trabalho 
radiofônico), não obstante o saldo positivo de ser um dos poucos espaços em 
que os colaboradores desfrutam de 40 minutos focados em suas narrativas 
e interesses – seja no meu caso de pesquisa, o músico Plauto Cruz e outros 
artistas da “velha guarda musical” de Porto Alegre, ou dos meus colegas que 
estudam sobre migrantes haitianos, música regional do Rio Grande do Sul e 
o funk do Campo da Tuca (comunidade da cidade). Por outro lado, estamos 
ocupados com as estratégias para conquistar espaço no jogo de forças entre 
a Rádio da Universidade e a “exigente audiência da rádio”, acostumada a ouvir 
“o melhor da música erudita”, slogans propalados pela própria rádio. Sobre-
tudo, penso que estamos interessados nas ações políticas e nos problemas/ 
impactos sociais que consideramos relevantes para a prática de pesquisa e, 
futuramente, para a docência (ensino), pois aqui aprendemos e, no futuro, en-
sinaremos através dessa experiência de extensão que considero pedagógica. 
Estamos interessados em dar uma resposta concreta para as perguntas que 
expus, em conduzir com ética etnomusicológica/ antropológica, nossos progra-
mas de rádio e pesquisas, a favor dos colaboradores e contra modelos (pós)co-
lonialistas eurocêntricos, contra paradigmas e cânones opressivos. Buscamos 
liberdade com ética e dialogicidade! 
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No más desplazamiento Educativo: La virtualidad con 
Calidad, solución a la inclusión educativa

Martha Inés Moreno Medel
mimorenom@poligran.edu.co
Politécnico Grancolombiano. Colombia

Resumen
Las personas que quieren seguir sus estudios técnicos, tecnológicos o pro-
fesionales de las regiones apartadas de las ciudades deben acercarse a las 
cabeceras municipales o a la ciudad más cercana para acudir a este tipo de 
educación; esto implica dejar a sus familias en la mayoría de los casos no vuel-
ven a sus regiones.

La educación virtual es una solución para que desde sus hogares y sus re-
giones puedan acceder a todo tipo de educación y de esta forma disminuyendo 
costos de manutención y desplazamientos, puedan logran su objetivo de forma-
ción; los gobiernos han aprobado las modalidades de educación a distancia y 
Educación Virtual no obstante estas modalidades no tienen las mismas venta-
jas que tiene la modalidad presencial en cuanto a beneficios estatales.

Actualmente las universidades se esmeran por cubrir esta necesidad senti-
da a través de la educación virtual y con esto han generado inclusión así mismo 
se han empeñado en lograr acreditación de alta calidad de sus programas de 
esta modalidad; de esta forma apoyan a estudiantes para que sin salir de su 
entorno se puedan profesionalizar, realizar especializaciones y maestrías apoya-
dos estatalmente para que sean estos jóvenes los pilares donde se construyan 
proyectos encaminados a la inclusión social de desplazados, desmovilizados y 
otros afectados por diversos tipos de conflicto.

 A su vez las instituciones educativas participan de este proyecto promovien-
do sus programas de proyección social desde la virtualidad junto con sus estu-
diantes de esta modalidad, en beneficio de las regiones para que estos proyectos 
tengan mayor cobertura y puedan ser un actor principal en la construcción social.

En Colombia esta es una necesidad que está siendo cubierta por diversas 
instituciones que cada periodo académico ve aumentar sus estudiantes de 
estas modalidades.

 
Palabras clave
Virtualidad / Gestor / Desplazamiento / Inclusión / Desmovilizados
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No más desplazamiento Educativo: La virtualidad con 
Calidad, solución a la inclusión educativa

Martha Inés Moreno Medel

1.Introducción 
Uno de los principales objetivos en las políticas públicas de los países Latinoa-
mericanos es la cobertura e inclusión en Educación y en los últimos años la Edu-
cación Superior; pero el cubrir está necesidad de los ciudadanos ha generado 
“desplazamiento educativo” (Moreno, 2016) todo hecho que genere movilización 
de un ser humano a otra región se considera desplazamiento; por esta razón 
también se puede aseverar que la educación se ha convertido en un hecho que 
origina este desplazamiento; en las regiones apartadas si los jóvenes quieren 
acceder a programas de educación superior es necesario que acudan a otras 
ciudades o municipio a cursar sus estudios y en la mayoría de oportunidades no 
regresan a su lugar de origen, debido a que en estas ciudades en el transcurso 
del tiempo en que han acudido a la universidad han cambiado sus costumbres 
adaptándose a las de las ciudades que los acogen como estudiantes.

El siguiente estudio se basa en los cinco países de América Latina que han 
liderado con número de Universidades que ofertan programas de educación 
superior con modalidad virtual con el fin de analizar las políticas públicas que 
fomentan o institucionalizan esta modalidad con el fin de proponer esta como 
una herramienta para lograr el objetivo común de todos los países en cuanto a 
cobertura e inclusión; esta selección se realizó con base en estudios realizados 
por el Instituto Latinoamericano y Del Caribe de Calidad en Educación Superior 
a Distancia; Instituto Internacional para la Educación Superior en América Lati-
na y El Caribe (IESALC) – UNESCO; VirtualEduca, Observatorio Latinoamericano 
de la Educación Virtual. 

País Numero de Universidades con modalidad Virtual

Argentina 45

Colombia 45

México 33

Ecuador 23

Perú 19

Tabla 1. Países con mayor número de universidades que ofrecen programas con modalidad virtual

Fuente: Instituto Latinoamericano y Del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia; Instituto 

Internacional para la Educación Superior en América Latina y El Caribe (IESALC) – UNESCO; VirtualEduca, 

Observatorio Latinoamericano de la Educación Virtual
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2. Metodología para análisis del problema
La metodología utilizada para el presente estudio se basó en investigación ex-
ploratoria de investigaciones previas sobre la educación superior virtual en los 
países de referencia; donde se destaca Argentina como pionera en número de 
instituciones que ofrecen programas de Educación virtual. 

En Argentina la Educación Superior de carácter estatal es gratuita, y de esta 
forma garantiza la inclusión en la educación superior,  no obstante la educación 
de modalidad virtual o a distancia están sujetas a aranceles que deben pagar 
los interesados en seguir estas modalidades; lo que limita a todos aquellos 
ciudadanos que no están cerca de una institución estatal y no quieren salir de 
su región (García, 2016). 

Una de las principales preocupaciones de los últimos gobiernos es que la 
población colombiana mejore su calidad de vida y disminuir las brechas que se 
han generado durante los 60 años de conflicto y entre estos factores es que 
acceda a uno de sus derechos fundamentales, la educación; adicionalmente 
que tenga acceso a la tecnología; entre las políticas públicas encaminadas a 
dar solución a estos dos propósitos, con la Ley 1341 el antiguo Ministerio de 
Comunicaciones se convierte en el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones; a través de esta Ley se promueve el desarrollo del sec-
tor, el acceso y uso de las TIC a través del uso masificado y la protección de los 
usuarios a través del programa Vive Digital.

México con la Ley General de Educación en sus artículos  33 y 46 establece 
la educación a distancia con el fin de ampliar la calidad y cobertura de los ser-
vicios educativos; además la Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 
76, el servicio de telecomunicaciones para uso social con fines educativos y 
en el artículo 218 establece como responsable de promover el uso de la tecno-
logía con estos fines a la Secretaria de Educación Pública (Vicario, 2015). En 
México el tema de inclusión se centra en personas con discapacidad  

En Ecuador El consejo de Educación Superior reconoce la Educación virtual 
en su artículo 42 como modalidad en línea y en el artículo 43 la modalidad 
a distancia, no obstante en el documento “Hacia la preparación de políticas 
públicas de Educación Superior en Ecuador Agenda 2035” no se identifica el 
fomento de esta modalidad educativa que serviría para lograr los objetivos 
propuestos para el periodo planificado; la inclusión al igual que en México se 
centra en la inclusión por discapacidad.

En Perú las políticas públicas también se han enfocado en el uso de las TIC 
en la Educación esto se puede evidenciar en el Plan Nacional de TICS (2010-
2020) en el Sector de la Educación, se observa que en los últimos años se ha 
visto un gran avance en educación; no obstante todavía las desigualdades en 
el acceso al sistema educativo siguen siendo importantes, especialmente a 
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medida que se avanza hacia niveles educativos más altos, y están relacionadas 
principalmente con el nivel socioeconómico, el género, la ubicación rural o urba-
na y la lengua de origen (OECD, 2016); en diciembre de 2016 se realiza el foro 
Internacional “Calidad e innovación en la educación superior virtual y a Distan-
cia” Con el propósito de contribuir al conocimiento y debate sobre la calidad de 
la educación superior a distancia y virtual en el Perú a través de los enfoques 
internacionales del acceso a la educación, las competencias digitales que exi-
ge el mundo laboral actual, así como las ciencias y tecnologías aplicadas a la 
educación, la Universidad Continental convoca el foro internacional “Calidad e 
Innovación en la Educación Superior Virtual y a Distancia. En el marco de la Ley 
General de Educación se plantea la inclusión educativa donde “incorpora a las 
personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnera-
bles, especialmente en el ámbito rural sin distinción de etnia, religión, sexo u 
otra causa de discriminación.”

3. Caso Colombia
En Colombia han sido muchos las causas de inequidad, específicamente de 
índole educativo causado por el conflicto armado con las FARC (Ayala, 2014) 
de más de 60 años y que ha generado diversidad de tipologías de conflictos y 
que en este momento se pretende remediar cuando se habla de posconflicto. 

Novoa en 1998, analiza la Discordia entre la Occidental de Colombia (OXY) y 
la comunidad indígena U´wa, puso en el centro de la discusión aspectos como 
el respeto a la integridad cultural, el carácter multiétnico y pluricultural de Co-
lombia y Vinyamata en 1999, identificó como causas del conflicto socio-am-
biental, la insatisfacción de las necesidades básicas de sectores de la po-
blación mundial. La oposición de concepciones del mundo, de la naturaleza y 
de la forma en que los seres humanos se relacionan y organizan entre sí. La 
creencia de que el bienestar de los otros es sinónimo de reducción del propio.  
Este hecho aparece por el miedo incontrolable, competitividad, frustración, o el 
desconocimiento irracional del otro, lo que contribuye a desarrollar una imagen 
negativa y de desconfianza del contrario; esta percepción se va a ver reflejada 
nuevamente cuando en las regiones se vuelvan a encontrar los actores del con-
flicto compartiendo los mismos espacios, entre ellos las aulas de clase, sean 
presenciales o virtuales. 

El conflicto armado con las FARC (Ayala, 2014), ha generado atentados con-
tra los oleoductos, esto ha ocasionado desplazamientos debido que la destruc-
ción del entorno origina escasez y falta de fuentes de trabajo; otro factor que 
ha incidido es la explotación de oro a cielo abierto y uso desmedido de plomo 
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y la producción ilícita de sustancias alucinógenas, que genera enfermedades 
y destrucción socio-ambiental; de otra parte en estas regiones el joven se ve 
abocado a acudir a estas empresas como fuentes de trabajo para ayudar en 
el sostenimiento de sus familias y sólo en algunos casos estos jóvenes se 
pueden desplazar a otras regiones a continuar sus estudios de pregrado; estos 
no son, en la mayoría de los casos una opción de vida, es aquí donde se debe 
fomentar la educación virtual con el fin que estos jóvenes puedan ayudar con el 
sostenimiento de sus familias sin abandonar sus sueños de ser profesionales.

Lavaux (2004) atribuye a los conflictos armados, la contaminación de fuen-
tes hídricas, aridez en los suelos hasta llegar a la muerte del ecosistema; así 
mismo (Pérez, 2006), menciona en su tesis que el comercio internacional tras-
lada los costos sociales y ambientales a territorios y zonas específicas y grupos 
poblacionales particulares que se afectan social y ambientalmente generando 
conflictos ecológicos y conflictos sociales debido a que el estado no cubre las 
necesidades básicas de la población como la salud y la educación, esta última 
que es de la que se ocupa el presente estudio. 

Del Viso (2010), distingue los conceptos de conflicto ambiental como una 
degradación en la explotación de los recursos naturales renovables, una pre-
sión sobre la capacidad de sumidero del ecosistema y un empobrecimiento 
del espacio de vida y conflicto socio-ambiental, como situaciones en las cuales 
existe un choque de intereses entre personas o grupos que usan un bien o un 
servicio, mientras que en el análisis del conflicto en Colombia realizado por 
Sabine Kurtenbach, se menciona que el acceso desigual a la tierra, a otros 
recursos naturales así como el derecho a la educación, limita a estos jóvenes 
a acudir a la educación básica primaria; en este análisis se menciona que en 
los conflictos socio-ambientales están en juego más que las oportunidades de 
crecimiento económico, la suerte del medio ambiente local, la calidad de vida 
de la población, la continuidad de las economías territoriales y sistemas de vida 
tradicional, así como el acceso a la educación, especialmente la continuidad en 
los sistemas educativos y el limitado acceso a la educación superior.

El paramilitarismo también originó desalojo; presionó por vía de las armas la 
venta de predios, y controló la movilización y la denuncia de los líderes a través 
de su asesinato, amenaza y desplazamiento (Muñoz et al., 2010), con el fin 
de aprovechar estas tierras para el narcotráfico y menoscabando los recursos 
naturales oriundos de la zona (González, 2011) y su consecuente abandono 
escolar por la necesidad de radicarse en otras zonas del país, donde se ven 
expuestos a otro tipo de agresiones sociales por falta de recursos, el desem-
pleo y la prioridad de cubrir necesidades básicas y como última instancia se 
opta por retomar sus estudios. Colombia es el segundo país del mundo, con 
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más desplazados internos. “El desplazamiento, una barrera a la educación” 
(UNESCO, 2016).

Según lo expuesto en el informe de la UNESCO, de marzo de 2016 sobre 
Educación y Conflicto, los sistemas educativos se hallan en primera línea de 
los conflictos, con demasiada frecuencia se instrumentaliza para atizar las divi-
siones sociales, la intolerancia y los prejuicios que conducen a la guerra: pero 
tiene el potencial para actuar como fuerza de paz. 

Colombia es consciente de que el sistema educativo puede contribuir a la 
creación de una cultura de paz y por eso ha adoptado iniciativas encaminadas 
a resolver el problema.

En la Constitución de 1991, en el artículo 22 se plantea que: “La Paz es un 
derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”; y el 95 numeral (6), menciona 
que entre los deberes de la persona y del ciudadano está el “Propender al logro 
y mantenimiento de la paz” y luego en el artículo 67 de la Constitución, en su 
segundo párrafo donde se menciona “La educación formará al colombiano en 
el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; … ”El Congreso 
instaura “La Cátedra de la Paz” como de obligatorio cumplimiento, en la Ley 
1732 de 2014; donde se da la autonomía a las instituciones de educación su-
perior para que diseñen la forma de cumplir el mandato.

Pero este objetivo no es nuevo, desde la promulgación de la Ley 115 de 
1994 que señaló como fin de la educación “la formación en el respeto a la vida 
y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad”; 

Como se puede observar para el logro de estos ideales es necesario que el 
ciudadano, especialmente los más jóvenes tengan acceso a una educación de 
calidad con instituciones y docentes altamente comprometidos con la forma-
ción de ciudadanos íntegros y no sólo como profesionales competitivos.

4. Justificación 
El Estado Colombiano al igual que lo han hecho en los países analizados, debe 
asegurar el acceso a la educación; en la Constitución Política, en el Artículo 67 
se plantea que “La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”; el estado 
cumple esta obligación pero a través de programas presenciales y a través de 
becas y políticas públicas apoyando a los jóvenes en estos programas, pero no 
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se ha preocupado por incentivar la educación virtual como otra opción de me-
nores costos y sin afectar el entorno familiar de estos jóvenes.

Son las instituciones privadas las que se han preocupado por ampliar la co-
bertura; en los últimos años la educación virtual ha cobrado gran importancia, a 
través de ella la educación superior privada ha llegado a zonas y regiones apar-
tadas, donde las instituciones educativas presenciales no han incursionado, y 
las instituciones de educación superior pública no hace presencia y ha pres-
tado sus servicios en gran medida a estudiantes con alguna discapacidad, de 
grupos étnicos, personas que trabajan en horarios variables que les impide ins-
cribirse a programas presenciales y que en su mayoría se han visto afectados 
por el conflicto, así como sus familias y las comunidades donde se encuentran. 

En esta nueva etapa del post conflicto, se espera que las instituciones reci-
ban en sus aulas virtuales a los diferentes actores del conflicto como: militares, 
desplazados, desmovilizados así como a sus hijos; es aquí donde cobra impor-
tancia la intervención del estado, con sus programas de gobierno como Vive 
Digital y Ser Pilo Paga, apoyando también a estos estudiantes para que cursen 
sus estudios en programas de educación virtual y destinen recursos a apoyar 
programas de inclusión, fomento a la Microempresa y de Desarrollo Sustentable 
y de esta forma estas regiones puedan iniciar la reconstrucción del territorio.

Los procesos educativos y específicamente los virtuales, deben propender 
a que estos actores se unan para lograr el bien común y el desarrollo de sus 
comunidades, buscando planes donde se incentive la generación de fuentes de 
trabajo y de recursos para ellos y sus comunidades, de esta forma se pueden 
minimizar las brechas y se puede lograr una verdadera paz; donde hay hambre, 
falta educación y fuentes de trabajo, difícilmente se logra la paz (Moreno, 2016).

5. Referentes Teóricos

a. Desplazamiento en Colombia
Según Guillaume Fontaine, (2004) los conflictos en tema ambiental son causa-
dos por la actividad petrolera, minera y forestal y son realizadas por parte de 
movimientos ambientalistas; de otra parte Gabriel Páramo Rocha (1998), argu-
menta que se presentan conflictos socio-ambientales, entre habitantes de un 
mismo territorio, las autoridades locales y ambientales, alrededor de problemas 
como la tala de bosque, la disposición de basuras o la contaminación especí-
fica de un lugar; en este análisis se menciona que en los conflictos socio-am-
bientales están en juego más que las oportunidades de crecimiento económi-
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co, la suerte del medio ambiente local, la calidad de vida de la población y la 
continuidad de las economías territoriales y sistemas de vida tradicional, estos 
tipos de conflicto ambiental generan desplazamiento cuando en los territorios 
ya no se encuentran recursos con que sostener a la población.

Según el Informe Nacional de desplazamiento 2015, el 99% de los munici-
pios colombianos han sido expulsores por esta razón se define a Colombia como 
una nación desplazada. (CNMH - UARIV, 2015); esto origina el crecimiento de las 
cabeceras municipales y de las ciudades receptoras que no tienen la capacidad 
fiscal para responder sus necesidades básicas entre ellas la educación.

Según el estudio el desplazamiento ocurre por etapas, el primer desplaza-
miento es a una vereda cercana e intenta retornar a su lugar de origen, cuando 
en ese lugar también es desplazado y  no ve la posibilidad de volver a su lugar 
de origen, ve la necesidad de desplazarse a otro municipio o ciudad cercana; 
cuando logra afianzarse a otra región y sus hijos logran retomar sus estudios y 
quieren proyectar su vida escolar al desear una carrera profesional y logran un 
resultado académico sobresaliente, la única opción que tienen es a través de los 
programas gubernamentales, es en este momento que ocurre un tercer despla-
zamiento ahora no tan crítico como los anteriores, el desplazamiento educativo, 
para acudir a las instituciones y universitarias para buscar una mejor calidad de 
vida; pero este nuevo alejamiento de su entorno le trae beneficios, un nuevo 
estilo de vida, el cual no había conseguido antes y es en este momento que 
el joven ve las ventajas de vivir en las ciudades, se deslumbra de las nuevas 
comodidades que se le ofrecen y vuelve a sus regiones únicamente de visita.

b. Inclusión Educativa y Ministerio de las TIC
Una de las políticas públicas de los últimos gobiernos en Colombia, ha sido la in-
clusión educativa; pero se ha enfatizado en la educación básica; en los últimos 
años se pretende también abarcar la educación superior; pero en este punto 
todavía se debe avanzar, la educación inclusiva busca llegar a más personas con 
mejor calidad educativa; en este punto cobra vital importancia la integración de 
las políticas del Ministerio de Educación Nacional y el de las TIC, toda vez que 
cuando se interrelacionan fortalezas se obtiene mayores logros; la inclusión no 
es sólo de los actores del conflicto, también es lograr que la educación llegue a 
personas con alguna discapacidad que les impida desplazarse a las ciudades 
a un centro educativo, retomando en términos de ZEMOS98, la educación ex-
pandida como “practicas, ideas o metodologías educativas que se encuentran 
fuera de lugar”; pero se debe tomar como fuera de las aulas para volverse una 
educación sin lugar, porque la educación no debe tener fronteras, debe llegar a 
todos utilizando los medios con que se cuenta y que la tecnología ha facilitado.
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Según Villegas, la apropiación social de las tecnologías de la Información y 
la Comunicación, es una forma de lograr la inclusión social que vaya más allá 
de la funcionalidad de la lectura y la escritura, debe enfocarse en la construc-
ción del conocimiento y como se ha tratado en el presente trabajo, como objeti-
vo que la educación superior virtual llegue a lugares remotos del país.

c. La Educación Superior Virtual en Colombia - Resultados
Según definición del Ministerio de Educación “La educación virtual, también lla-
mada “educación en línea”, se refiere al desarrollo de programas de formación 
que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio”, al ser 
el ciberespacio un lugar abstracto no hay espacio, lugar ni fronteras, que impida 
el acceso de los Colombianos a la educación y es el mejor medio de inclusión.

El objetivo de las Instituciones Educativas que ofrecen programas de moda-
lidad virtual es ampliar la cobertura con programas de Calidad y abierto a todos 
los colombianos sin importar su raza, genero, filiación política, parte del con-
flicto; con el fin de lograr la alta calidad educativa, las instituciones se han pre-
ocupado por formar a sus docentes, por invertir en infraestructura tecnológica, 
pero a su vez le exige estar en continua actualización y búsqueda permanente de 
nuevas formas de enseñar, diversos medios de información, nuevas posibilida-
des de interactuar (ACESAD); para evidenciar la calidad educativa de estos pro-
gramas debe aportar no sólo académicamente, desarrollo de las personas, las 
regiones, y la sociedad en la que participan sus estudiantes y sus egresados.

Debido a la inversión antes mencionada, la Educación virtual en Colombia 
ha incrementado en los últimos años su demanda pasando de 12.000 estu-
diantes en 2010, a 65.000 en 2015 (MEN), en esta misma proporción se ha 
incrementado la oferta de programas pasando de 122 programas en 2010 
a 487 en 2015, en todos los niveles formativos; Nicolás Zuleta, rector de la 
Universidad Libre, aseguró que para que el sistema educativo sea sostenible 
y eficiente debe haber un equilibrio entre calidad y cobertura; con esta dupla 
las universidades del país le han apostado a ofrecer programas virtuales y con 
ello han logrado ser reconocidas en el territorio nacional; de otra parte, es una 
forma de acudir a las necesidades de la población apartada de las principales 
ciudades y en la etapa del postconflicto va a poder vincular en sus aulas del 
ciberespacio a todos los actores del conflicto. 

Una de las principales dificultades, es que en los procesos de acreditación 
de alta calidad Educativa de los programas virtuales, el Ministerio de Educación 
no se ha preparado adecuadamente para realizar la evaluación y la realiza con 
los mismos parámetros de los programas presenciales y las características son 
diferentes, observa Fernando Dávila, presidente del Consejo Superior del Politéc-
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nico Grancolombiano; en contra posición, David Forero, director de calidad del 
Viceministerio de Educación Superior, aclara que “estos por ser abiertos y flexi-
bles aplican para la formación virtual” y asegura que para la acreditación de es-
tos programas mandan especialistas en e-learning. Andrés Núñez, director gene-
ral de la Red Ilumno (Sistema Universitario de las Américas), menciona “el reto 
de estas áreas comienza en el interior de la academia, pues se debe cambiar 
la mentalidad de los directivos y de los profesores. Y a nivel externo, cambiar el 
paradigma social que relaciona la calidad educativa con la presencialidad”.

Ya desde el 2006 en las memorias recopiladas en el libro Entornos Virtua-
les en la Educación Superior, producto de algunas ponencias del Encuentro 
sobre Educación a distancia y Entornos Virtuales, el Consejo Nacional de Acre-
ditación (CNA) reconoce que lleva más de ocho años trabajando sobre el tema 
de la calidad educativa como proyecto de vida; desde este entonces el CNA se 
propuso establecer indicadores para programas académicos de pregrado que 
ofrecen metodología a distancia y virtual que quieran aspirar a acreditación vo-
luntaria, en este mismo año estos aspectos se incorporaron en el documento 
de indicadores para la autoevaluación con fines de acreditación en el factor 4, 
y característica 24 Metodologías de enseñanza; no obstante en términos como  
“acordes con la metodología”, “estrategias pedagógicas”, “metodologías de 
enseñanza”, pero no se establecen en realidad los indicadores diferenciadores 
de calidad de estas modalidades.

Según lo mencionado por (Rojas, 2013), en su tesis doctoral, entre una de 
las variadas preocupaciones en las investigaciones realizadas sobre educación 
y TIC en universidades, es la escasa normatividad, que hace que sea evaluada 
como la educación tradicional; otro factor es la concientización sobre la brecha 
digital; en esta tesis se analizaron tres instituciones educativas superiores en 
Colombia como sistemas culturales y no como realidad institucional, en este 
estudio se llegó a la conclusión que en la virtualidad se encuentran diversas 
culturas que interactúan entre si y se puede evidenciar la discusión de la rela-
ción cultura, sociedad y conocimiento; en este mismo año (Ricardo, 2013), en 
su tesis retomando estudios de Mato (2009) quien habla de experiencias de 
instituciones interculturales, que atienden demanda , necesidades y propues-
tas de formación inclusiva de poblaciones indígenas y afrodescendientes; esta 
tesis también retoma otros estudios con el fin de dar respuesta a las necesi-
dades de la población colombiana y su diversidad cultural; este proyecto acude 
a estos estudios con la finalidad de tomar conciencia ciudadana que la calidad 
educativa virtual es un hecho que tiene historia y fundamentación suficiente 
para que las políticas gubernamentales de Ser Pilo Paga apoye a estudiantes 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

no sólo desde el punto de vista intercultural sino también a población vulnerada 
por los diversos conflictos por los que ha atravesado el país. 

6. Conclusiones
En América Latina la oferta educativa virtual en programas de educación supe-
rior ha crecido considerablemente en los últimos seis años; las instituciones 
educativas se han preocupado por ofrecer programas de alta calidad en esta 
modalidad; no obstante el Gobierno Colombiano, no lo ha reconocido de esta 
forma al no ofrecer a los estudiantes beneficiados con el programa Ser Pilo 
Paga que puedan acceder a ellos con los mismo beneficios que se les ofrece a 
los estudiantes que pueden acceder a los programas presenciales.

El que un estudiante se vea obligado a abandonar a su familia y su región 
con el fin de poder acudir a los beneficios del Estado, genera un nuevo des-
plazamiento silencioso y encubierto el “desplazamiento educativo” que per-
judica a las regiones de donde son oriundos, debido a que ellos difícilmente 
regresan a sus lugares de origen una vez son profesionales; por lo general se 
quedan en la ciudad donde realizaron sus estudios o buscan una ciudad más 
grandes, según ellos “donde se presenten mejores oportunidades laborales, 
donde paguen más”.

Lo antes mencionado ocurre de manera similar en los países analizados 
como referencia; por esta razón se ve la Educación Virtual como solución para 
cubrir este derecho fundamental; es necesario que las regiones apartadas se 
beneficien de la presencia de sus profesionales que puedan aportar a su creci-
miento y proyección.

La educación virtual cuenta con estudiantes de todos los sectores del país, 
así como de diferentes culturas, personas con discapacidad y ahora en el post-
conflicto se espera que acudan a sus aulas todos los actores del conflicto y se 
debe propender a que con esta integración busquen conjuntamente el desarro-
llo de su región en beneficio común.
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Resumen 
Desde la Facultad de Trabajo Social de La Plata y la Extensión Universitaria se 
interviene en el territorio Isla Paulino, ubicado en Berisso, provincia de Buenos 
aires. Su importancia radica en las características del lugar, siendo considerado 
entre los espacios llamados ruralidades, donde la dinámica de las diferentes 
carreras, deben abordar los temas que competen al territorio de una manera 
muy particular. 

Daremos cuenta de lo trabajado durante nuestras prácticas de formación 
profesional durante el año 2016 en el marco de la cátedra Trabajo Social III, 
dependiente de la UNLP. Trabajo que fue generador del actual proyecto de ex-
tensión universitaria “Estrategias colectivas para la articulación y cogestión 
multiactoral”.

En Isla Paulino los tiempos que se manejan son propios del lugar; las rela-
ciones dinámicas y complejas entre los factores económicos, sociales, cultura-
les, ambientales y político-institucionales caracterizan al territorio. 

El principal motivo que lleva a abordar este territorio es la importancia de 
visibilizar las problemáticas que presentan en él, es decir, las expresiones de la 
cuestión social que se manifiestan en él.

Palabras claves
Intervención / Prácticas profesionales / Extensión / Territorio
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Introducción
Con el siguiente trabajo nos proponemos dar cuenta de la intervención que rea-
lizamos en la Isla Paulino, desde el proyecto de extensión “Estrategias colecti-
vas para la articulación y cogestión multiactoral” que se gestó durante nuestras 
prácticas de formación pre profesional durante el año 2016 en el marco de la 
cátedra Trabajo Social III. El eje temático propuesto en el trabajo gira en torno 
a las estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docen-
cia, como otras formas de enseñar y de aprender.

De esta manera, comenzaremos con la caracterización de La Isla que dará 
cuenta de la historia del lugar, de las características que asume la población, 
de la dinámica que se desarrolla en la vida cotidiana, así como también de las 
problemáticas que se nos fueron presentando y las estrategias que diseñamos 
para poder afrontarlas.

Seguiremos con la enunciación de los antecedentes que dieron origen al 
proyecto de extensión, dando cuenta de los objetivos que nos supimos plantear, 
del proceso recorrido, 

Consideramos los obstáculos y los facilitadores que fuimos encontrando en el 
camino de este proceso, el cual no lo pensamos concluido, sino más bien soste-
nemos que las intervenciones que fuimos realizando en el territorio nos abrieron 
las puertas para seguir construyendo en pos de alcanzar los objetivos propuestos.

Con el proyecto de extensión nos proponemos promover la configuración de 
un dispositivo que posibilite el diseño de estrategias colectivas de cogestión 
gubernamental y no gubernamental para la puesta en valor y salvaguarda del 
patrimonio en Isla Paulino, a partir de la articulación de prácticas de formación 
de la Facultad de Trabajo Social y otras unidades académicas, la extensión uni-
versitaria, las organizaciones territoriales, municipales y otras. 

El plan de acción contempla la profundización de estrategias para dar res-
puesta a las problemáticas del territorio: fortalecimiento de la organización 
comunitaria frente al impacto de la obra del Puerto de Contenedores La Plata, 
promoción de la economía social y solidaria, recuperación de la producción, 
recuperación de la memoria histórica, desarrollo sustentable y puesta en va-
lor de su patrimonio; la generación de un dispositivo organizador de la red de 
cogestión y la articulación de la extensión la investigación y las prácticas de 
formación en el territorio.

Caracterización del territorio
La Isla Paulino es un territorio donde predomina la naturaleza. Es un lugar donde 
a simple vista se pueden observar las costumbres de vida de los isleños, que 
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están condicionadas por el acceso de la energía a través de paneles solares, la 
utilización para consumo propio de agua de lluvia, contando con la siembra de 
algunos productos y la pesca, entre las actividades principales de subsistencia.

El terreno se encuentra dentro del partido de Berisso, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina; cuenta con una gran riqueza de ambientes naturales lo que lo 
hace un lugar especial dentro de la geografía provincial. En relación con el eco-
sistema de pajonal y pastizales inundables, estas comunidades ocupan todos 
los terrenos inundables de la franja central baja del Partido de Berisso.

Con respecto al ecosistema de talas y pastizal, este ocupa los campos al-
tos, es explotado por el hombre para ganadería y agricultura y debido a esto sus 
condiciones primarias y naturales han sido muy alteradas. Por otra parte existe 
un acceso por un camino de tierra desde las playas de palo blanco, pero es muy 
dificultoso y requiere de que el río no esté crecido y de vehículos preparados 
como 4 x 4. El  acceso más utilizado es por el  canal, por medio de lanchas  las 
cuales son de explotación privada; una que sale de Berisso y algunas lanchas 
taxi que cruzan de Isla Santiago y viceversa.

La isla cuenta con tres caminos principales que permiten recorrerla, dos de 
ellos llegan a la playa y otro que conduce a las quintas, pero cuando sube el  
nivel del río, éstos se inundan dificultando el acceso. Otro motivo de nuestra 
re-delimitación fue la gran extensión del monte que imposibilita el acceso al 
resto del territorio. Se estima que existen aproximadamente 2.000 hectáreas 
forestadas, distribuidas en pequeñas parcelas.

La construcción típica de las viviendas isleñas se corresponde a edificacio-
nes de época, similares a las que se encontraban en Berisso y Ensenada duran-
te las primeras décadas del siglo XX. Las mismas están construidas con made-
ras y chapas coloridas, y ubicadas dentro de amplios terrenos en cuyos fondos 
se pueden encontrar las quintas de producción. Luego de las inundaciones las 
casas han modificado su estructura, ya que comenzaron a ser construidas so-
bre pilotes, los cuales alejan las casas del suelo para resguardarlas de las cre-
cidas del río. Una de las características de la isla es el derrumbe de algunas de 
estas viviendas por el pasaje de barcos de gran tamaño, los cuales producen 
olas fuertes que provienen de los navíos que ingresan al puerto TEC LA PLATA.

Tanto en los terrenos como en los caminos de la isla abundan plantaciones 
de hortensias y jazmines entre otras plantas que fueron traídas por los prime-
ros inmigrantes alemanes que llegaron a la isla, las cuales decoran el paisaje 
y permiten apreciar su aroma ya, desde los primeros meses de la primavera.

También abundan grandes árboles y cañas, los cuales se han extendido por 
todo el territorio produciéndose de esta manera una ampliación del monte. Esto 
se debe a que muchas casas se han ido abandonando lo que permitió a la na-
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turaleza extenderse por sobre dichos terrenos. Convirtiéndose en zonas  panta-
nosas  en la que la superficie se inunda de manera intermitente, generando un 
ecosistema híbrido entre seres acuáticos y terrestres, conocidos éstos, como 
humedales. Los humedales funcionan como reservorios de los excedentes de 
agua durante la época de lluvia o de deshielo en algunas zonas, amortiguando 
los efectos de las inundaciones aguas abajo. Retienen los sedimentos, nutrien-
tes y remueven los tóxicos. También, reciben el agua de los ríos cargados de se-
dimentos, al llegar al humedal  la  velocidad del agua se reduce y los sedimento 
se precipitan, produciendo varios fenómenos como por ejemplo la estabiliza-
ción de microclimas, la retención de carbono, estabilizan costa, protegen frente 
a tormentas y reserva de biodiversidad siendo el hábitat de especies claves, 
refugio de aves migratorias, suministro de alimentos, materiales y medicinas. 
Así como valores culturales, ocio y turismo.

Se trata del ecosistema de monte ribereño y selva marginal (bosque hidró-
filo), un área en su mayor parte forestada, reemplazando a la primitiva Selva 
Marginal, que se dispone sobre los terrenos parcialmente inundables próximos 
al Río de La Plata.

Las principales especies arbóreas constituyentes son: el Sauce, Álamo, 
Fresno y el Arce (todas ellas exóticas). Las especies autóctonas que se hallan 
actualmente son: el Sauce Criollo y algunos integrantes de la Selva en Galería: 
Laurel del Monte, Chalchal y Anacahuita. En los estratos bajos del monte pre-
dominan el Lirio Amarillo y otros arbustos como la Ligustrina. Son abundantes 
la Madreselva, Viña del Zorro y Clavel del Aire. También, se pueden observar las 
quintas de frutales, y el Matorral Ribereño constituido por Acacia Mansa, Murta 
y Ceibos principalmente.

Cabe destacar que en el área se encuentran relictos de la selva más aus-
tral del mundo, conocida también como selva en galería debido a la particular 
estructura y composición de su vegetación. Este ambiente funciona como corre-
dor biológico al favorecer el flujo de especies subtropicales y de la región, mu-
chas de ellas raras, endémicas amenazadas o en peligro de extinción. La Ley 
Provincial Nº 12.756 declara Paisaje Protegido de Interés Provincial el monte ri-
bereño conocido como Isla Paulino e Isla Santiago en los partidos bonaerenses 
de Ensenada y Berisso, en la franja costera sur del estuario del Río de la Plata.

En lo que respecta al tránsito, los caminos tanto a la playa como sobre la 
costa se han ido deteriorando haciendo que sea difícil transitar por los mismos. 
Uno de ellos se encuentra afectado por el ensanchamiento del canal Santiago 
que produce el desmoronamiento de la tierra, y los otros dos caminos fueron 
descuidados, al no rellenarse los pozos que hay en el mismo, ante cada crecida 
del río, éstos se inundan y es imposible acceder a la playa.
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Al final del muelle principal que permite el acceso a la isla nos encontramos 
con dos recreos históricos, en los cuales se pueden adquirir comidas y bebidas, 
además de dulces caseros elaborados con frutales de su propia quinta, para 
el consumo de isleños y visitantes. Ambos recreos son históricos y funcionan 
como punto de encuentro de los isleños.

A la derecha de uno de los recreos se construyó una estructura donde fun-
cionan, durante el verano, baños públicos, la enfermería y Defensa Civil. Otra de 
las construcciones que está en proceso (está finalizada la estructura, paredes  
y  techo) es la de un aula-taller, que fue impulsada desde la Asociación de pro-
ductores familiares de la isla Paulino, como espacio destinado a la realización 
de talleres de saberes y otras actividades.

La principal atracción turística de la isla es la playa, que se extiende desde 
la escollera de entrada al canal Santiago, hasta Palo Blanco. Históricamente 
las arenas allí eran blancas y las aguas del río las abrazaban, pero esto cambió 
con la contaminación en las últimas décadas, acompañado del abandono de la 
misma. Hoy se encuentra, al igual que los campings y espacios verdes, reple-
tos de basura, lo que deteriora el paisaje y aleja a los turistas. Esta situación 
es posible de observar al recorrer la isla, además de haberse planteado como 
problemática por parte de los habitantes del lugar.

Sobre la escollera, la cual se extiende aproximadamente 1000 metros, se 
pueden ver durante todo el año a los pescadores, quienes llegan para practicar 
dicha actividad como pasatiempo y para consumo propio. También se puede 
ver sobre la escollera el semáforo, una elevada estructura de fierro  desde  las  
cuales  se  transmitían las señales ópticas que daban a conocer las llegadas y 
las maniobras de los buques que venían de alta mar o navegaban. En la actua-
lidad ya no funciona pero se conserva la estructura histórica.

Otro de los patrimonios históricos es la escuela Monte Santiago, que se 
encuentra a alrededor de 400 metros del muelle, por el camino costero. La 
construcción de esta estructura se remonta a la década del ’50, antes la es-
cuela se encontraba en las cercanías del hotel de Tosti, la cual  fue inaugurada 
en el año 1913. En la actualidad funciona como base de campamento del C.E.F 
n° 67 de Berisso.

La escuela, que hasta hace poco era la única construcción de material de la 
isla, cerró sus puertas por falta de alumnos, siendo éste el único lugar de res-
guardo frente a una inundación. No se tiene acceso a ella producto de que las 
autoridades de la institución son los únicos que poseen la llave, manejando de 
esta forma los horarios y la disponibilidad del lugar. Respecto a esto se observa 
que la relación entre la escuela y los isleños se encuentra en tensión, ya que a 
través de muchas charlas que fuimos teniendo con ellos pudimos observar que 
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ya no sienten que la institución pertenezca al territorio. Como se la consideraba 
desde sus comienzos.

Por otra parte, se encuentra la playa que es mantenida sólo durante época 
de temporada, por el municipio de Berisso, quedando abandonada el resto del 
año. Por otro lado, la Isla no cuenta con gas natural, luz eléctrica y agua pota-
ble, pero ésta no es una situación que inquiete a los habitantes ya que ellos 
prefieren conservar estas costumbres, porque el territorio se caracteriza por 
preservar un ambiente natural y, además, para que no se pueble de personas, 
ya que el hecho de no tener estos servicios es uno de los impedimentos para 
que la gente no se venga a vivir a este lugar.

Otra característica del territorio es el derrumbe de algunas casas, debido a la 
erosión de las costas como consecuencia del pasaje de barcos de gran tamaño 
que producen olas fuertes, situación que provocó una lucha durante años por 
parte de los isleños, para que el puerto construya un muro de contención. En 
este año el proceso parecía estar conectándose, pero sin embargo con el cam-
bio de escenario político nuevamente se estancó la ejecución de los convenios.

El territorio además cuenta con diferentes lugares de recreación entre los 
que se pueden diferenciar, campings y servicio de hospedajes que cuentan con 
habitaciones para los turistas que deciden pasar la noche en la Isla.

Características de la población
En la actualidad, Isla Paulino cuenta con aproximadamente 12 pobladores per-
manentes y 64 habitantes de estación (los cuales se ubican en temporada alta 
o lo hacen ocasionalmente algunos días de la semana), muchos de ellos son 
nacidos en el territorio.

La mayoría de los isleños son hombres mayores de 40 años y el número 
de mujeres como de niños es más reducido y de variadas edades. Se debe 
tener en cuenta que a la isla llegan muchos turistas, pescadores, estudiantes 
y familiares que hacen a la dinámica de la isla. Si bien se registra un descenso 
importante en relación a la población inicial, se ha mantenido un modo de vida 
rural, caracterizado por el cultivo de quintas, la explotación de viñedos y la fo-
mentación del turismo autóctono de la Isla.

Se puede observar que algunos de ellos son micro productores fuertemente 
adaptados a los ritmos y a las características del monte, el humedal y el río; 
siendo fabricantes de alimentos que son utilizados por un lado para el consumo 
propio y venta al público, como también de productos regionales, como el vino 
de la costa, licores de fruta, mimbres de junco y diferentes productos de ma-
dera, que pertenecen a la cultura local y son puestos a la venta en diferentes 
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eventos como el Comercio de La Ribera, Fiesta de la Primavera, Fiesta del Vino, 
la Fiesta del Inmigrante y la Fiesta del Isleño. Cabe destacar la participación 
del vivero comunitario que existe hace unos años, que también participa en la 
venta de productos dentro y fuera de la isla.

El turismo constituye una de las principales fuentes económicas para los 
isleños, ya que, tanto en el verano, como en las fiestas típicas que se llevan a  
cabo dentro del territorio los isleños pueden desarrollar actividades comercia-
les mediante la venta de productos del lugar, como también con el servicio que 
brindan pequeñas despensas del territorio.

Historia
La Isla Paulino, que tiempo atrás formó parte de la Isla Santiago, sobre las 
costas del Río de la Plata y cuya superficie es de aproximadamente 20 kilóme-
tros cuadrados, se extiende desde el Canal de Acceso al Puerto y el delta río 
Santiago, hacia el sur. Sus límites llegan hasta la calle 66 ubicada en el Monte 
Ribereño, en la ciudad de Berisso, y al oriente con el río de la plata.

Es necesario realizar un recorrido histórico sobre la fundación de la ciudad 
de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires). En 1882, Dardo Rocha fun-
da la ciudad de La Plata y al año siguiente decide la fundación del puerto de la 
ciudad, para lo cual hace abrir un canal a pico y pala, obra titánica donde perdie-
ron la vida numerosos trabajadores y por la cual quedó dividida la Isla Santiago 
en dos: Isla Santiago en el partido de Ensenada, y en el partido de Berisso la 
isla Paulino. Esta última se la bautizó, mucho tiempo después, con su actual 
nombre, en referencia a uno de sus primeros pobladores y empresario turístico, 
Paulino Pagani, quien construyó el primer hotel de la zona en el año 1914.

Los primeros habitantes de la isla fueron los obreros que participaron de la 
construcción del canal de acceso al Puerto de La Plata; luego se fueron instalan-
do inmigrantes italianos, españoles y uruguayos que comienzan a fertilizar la tie-
rra para producción hortícola y cultivo de vides y distintas variedades de frutales.

Al constituirse Berisso como un importante polo industrial, con puerto, fri-
goríficos e YPF, la Isla pasa a ser, en primera instancia, lugar de recreo para los 
obreros de dichas fábricas, como así también lugar de residencia permanente 
para muchos de ellos.

En cuanto a lo educativo es importante destacar que la Escuela Nº13 fue 
la segunda creada en Berisso, en el año 1902, lo que demuestra la densidad 
poblacional de la época y las actividades laborales existentes. La misma, origi-
nariamente estaba construida de chapa y madera como todas las construccio-
nes del lugar, pero durante la presidencia peronista, alrededor de los años 50 
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por gestión de Evita, se construyó la que observamos actualmente y que hasta 
hace poco tiempo era la única construcción de material de la Isla. Lamentable-
mente hace unos años debió cerrar sus puertas, por falta de alumnos. 

Cuando llegaron los primeros inmigrantes y habitantes a la Isla, la división de 
las parcelas se realiza de común acuerdo, por lo que no se preocupaban por la 
existencia de papeles que certificaran su propiedad, lo que ocasiona en la actua-
lidad, que no puedan escriturar y sea un problema la certificación de su posesión.

En el año 1940, la Isla sufrió su primer golpe negativo que consistió en una 
importante inundación devastadora, que se cobró numerosas vidas humanas, 
de cuya cantidad no hay datos precisos, además de las grandes pérdidas mate-
riales. En esa pujante época existía un club social, uno de fútbol, otro de pesca 
y una fábrica de soda, que desaparecieron producto de la catástrofe.

En la década del 50, superado el tema de la inundación, la Isla comienza 
a renacer, surge nuevamente la horticultura, el vino de la costa, los frutales y 
el turismo; y la nueva llegada de inmigrantes, en especial italianos, como por 
ejemplo Miguel que arribó en el año 1951 y hoy en día vive en la isla producien-
do vino y disfrutando su vida cotidiana.

También es importante mencionar que en las décadas del 40 y del 50 vivían 
y trabajaban en la isla cientos de personas, que producían, en forma ambien-
talmente sustentable, gran cantidad de productos, que abastecen a una impor-
tante parte del mercado del gran La Plata. En ese entonces un elemento funda-
mental para la actividad personal y productiva de la zona eran los transportes 
que unían el continente con la Isla, ya que desde su muelle original en calle Alsi-
na, circulaba en forma continua un servicio de hasta veintisiete lanchas diarias.

Pero a partir de 1968, con el auge de las políticas neoliberales se produce 
el cierre de los frigoríficos y con ello el despoblamiento de la Isla, lo que se pro-
fundiza en la década del 70, época de la dictadura, durante la cual aumenta la 
emigración de los isleños por las acciones atemorizantes  de la Prefectura. Ya 
en los años 80, eran pocos los habitantes que quedaban y con ello la produc-
ción y el turismo se vieron disminuidos, siendo visitada únicamente los fines 
de semana, principalmente por los amantes de la pesca, situación que se vio 
agravada luego de que el 10 de noviembre de 1988, un acto vandálico incendió 
el histórico hotel fundado por Pagani, destruyéndose casi por completo.
 

Dinámica
En la Isla, la dinámica del día a día responde a una lógica completamente dife-
rente a la que se evidencia en otros territorios. Esto se debe a que los tiempos 
que se manejan allí son propios del lugar; las relaciones dinámicas y complejas 
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entre los factores económicos, sociales, culturales, ambientales y político-insti-
tucionales caracterizan al territorio.

La particularidad que tiene el territorio es su condición de Isla, el acceso a 
ella se realiza sólo por lanchas privadas, sin ninguna regulación estatal. Esto 
condiciona totalmente el acceso de los habitantes de la Isla al centro de la ciu-
dad de Berisso. Si bien algunos isleños tienen una lancha propia, otros no, de-
pendiendo de manera completa entonces, de los horarios en los que la lancha 
se maneja. Su funcionamiento es regulado por los dueños, lo que provoca que 
varias veces el servicio se brinde de manera irregular, y muy costosa. Durante 
los días de semana las salidas de la lancha son muy acotadas, algunos fines 
de semana los horarios son más seguidos, pero esto no se asegura hasta el 
mismo día que lo deciden los lancheros. En los diferentes encuentros con los 
isleños esto aparece claramente como un problema, ya que esta lancha es  
paga. El reclamo además, se relaciona a la falta de un medio de transporte pú-
blico que los pueda acercar al territorio de Berisso en caso deuna emergencia, 
por ejemplo de salud.

A la hora de la planificación de actividades es muy importante tener en 
cuenta el factor clima y falta de luz eléctrica. Los días de lluvia o si el río esta 
picado, las lanchas por cuestiones de seguridad no salen. El acceso podría 
ser posible si existiera un puente que comunique la Isla con Berisso, pero en 
materia de obra pública esto tampoco sucede. Con respecto a la luz eléctrica, 
las actividades al caer la noche se tienen que suspender. La Isla Paulino como 
centro turístico también es un obstáculo, ya que por ejemplo, los campings o 
comercios a un cierto horario apagan todo porque se hace costoso tener encen-
didos los generadores de electricidad por un tiempo prolongado.

Los baños públicos y la enfermería sólo abren en temporada o en fechas 
especiales, como en la Fiesta del Isleño o fines de semana largos, por ejemplo.

La obra del Consorcio de Puerto La Plata, produjo una serie de modificacio-
nes en el medio ambiente, y por lo tanto afecta directamente o indirectamente 
a los isleños que viven allí. Desde las modificaciones en el ambiente, hubo un 
alto impacto en la naturaleza del territorio como por ejemplo la erosión de la 
costa, la ausencia de protección del territorio, la toma de decisiones sin medir 
ningún tipo de consecuencia, la deforestación de los 16.000 metros de bosque 
nativo, o el relleno del camino con material industrial, que impide que el agua 
se escurra, son cuestiones que no sólo dañan al ecosistema, y lo modifican; 
sino que también vulneran los derechos sociales, al provocar inundaciones, al 
impedir el turismo y el tránsito de los isleños por el territorio, y que es muy pe-
ligroso caminar hacia la playa, o hacia el otro lado, el camino ya prácticamente 
no existe en algunos tramos, solo es posible circular pasando por dentro de la 
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casa de algunos de los isleños. No solo está desapareciendo el camino, sino 
que varias casas y construcciones se han derrumbado.

Tomando la categoría “de paisaje cultural, entendido como el conjunto de 
acciones de transformación -tenencia, subdivisión, formas de explotación de 
la tierra y de limitación de las unidades productivas de delineación- construc-
ción que la labor humana introduce a lo largo de un tiempo en el territorio. No 
solo se considera el patrimonio natural, sino el valor cultural, los saberes, las 
prácticas cuestiones que hacen al carácter identitario para este grupo social y 
su patrimonio natural e inmaterial para poder preservar su memoria y prácticas 
culturales” (Bullich y Mondelo, 2015).

Podemos ver como los derechos que tiene el territorio como paisaje prote-
gido están íntimamente vinculados a los de los isleños, por lo que entendemos 
que la vulneración de este territorio, como también la falta de políticas por 
parte del Estado, son cuestiones que sumado a las arbitrariedades cometidas 
por el puerto, se produce la vulneración de los derechos sociales de los que 
habitan, de quienes tienen comercios, y quienes desean visitar este territorio.

La fragmentación comunitaria que existe entre los pobladores no es una 
cuestión al azar sino acciones estratégicas por parte del municipio que profun-
diza la segmentación y atenta contra la conformación de la organización comu-
nitaria. Dichas acciones son enmarcadas en un sistema capitalista, donde pre-
valece el mercado y el consumo, lo que nos muestra claramente los intereses 
políticos por parte del Estado. No son ajenos los intereses de la municipalidad 
que influyen en la Isla, se corresponde a un cambio en la estructura de nuestro 
país,  reflejado un gobierno activo con una mirada en políticas públicas neoli-
berales. Hacen un fuerte estancamiento tanto en lo económico como en lo so-
cial, hace su campaña en clave de mérito propio, pensada desde un mero con-
cepto dicotómico, exclusión- inclusión. No comprende a la desigualdad como 
la ausencia en relación a la abundancia acaparada o monopolizada por otros, 
manifiesta un índice de injusticia social. Nosotros entendemos como transcen-
dental las políticas públicas no solo en bienes materiales o inmateriales, sino 
también de necesidades como es la salud, educación y el trabajo.

Dado el cambio de gobierno de este año, el mismo influyo tanto en el terri-
torio como así también en el puerto y en las autoridades del municipio.

Este cambio trajo como consecuencia la fragmentación; los intereses ha-
cia el territorio se ven reflejados de forma tal que generan conflicto interno 
entre los isleños, los cuales traen como consecuencia demandas por sepa-
rado .Genera que los isleños no hagan una demanda en conjunto. En tanto 
el municipio tome las demandas en su conjunto, crea mayor costo y no es de 
su conveniencia para el mismo, actuar sobre ellas. Esto, entonces, hace que 
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la institución actué sobre demandas por separado y así tenga menos recorte 
en gasto público.

Desde el punto de vista del cambio político, en lo que respecta al puerto, 
este es influyente en la sociedad ya que es de gran importancia porque es un 
canal donde genera intercambios de productos que son comercializados tanto 
acá como en el exterior.

La Isla se ve afectada por el puerto ya que el interés, el poder y las manifes-
taciones propias se centralizan en dicho sector y en los movimientos que éste 
produce. Se encuentra la Isla en medio de los intereses políticos del gobierno 
solo con escala neoliberal, generando una vulneración de los derechos huma-
nos sin el acceso a políticas públicas. Además, como mencionábamos antes, 
la isla al entrar y salir las embarcaciones se ve estrechamente afectada con 
la oleada debido a la dimensión de los barcos; lo que genera es la erosión de 
las costas ya que no tiene garantizado un tablestacado que es la necesidad de 
la Isla. En este sentido Una demanda en común que comparten los isleños, la 
constituye principalmente el reclamo al Consorcio de Puerto La Plata, que está 
construyendo un tablestacado1 para impedir la erosión de la costa de la Isla. 
Frente a esta demanda, se constituyeron a través de la organización “Isleños 
de pie” como conjunto unificado; hoy la organización se ve fragmentada. 

En contra posición lo que vemos es la lucha de los vecinos y las nuevas 
ideas que replantean la hegemonía. Como destaca Álvaro García Linera en 
el III Foro Latinoamericano de Trabajo Social “no dejemos que la derecha se 
adjudique el “horizonte de época”, esto es propio de los proyectos populares, 
progresistas, la derecha avanza con banderas de la crítica, de la corrupción, 
no construye horizonte, ni proyectos, representa el pasado, distintos a esos 
“años dorados”. Por eso, como dice el vicepresidente, venimos de la lucha, 
asique a seguir luchando, hasta que “se acabe el universo”.

Sumado a esto, las relaciones entre los isleños son algo distantes y discon-
tinuas, debido a que muchos quizás pasen algunos días de semana fuera del 
territorio, y luego van el fin de semana a la Isla. Otros temas que fracturan las 
relaciones son la supremacía de las demandas individuales sobre las colecti-
vas, además considerando que son pocos los que están todos los días en el 
espacio y están al tanto de todas las novedades que surgen con respecto a las 
cuestiones que atraviesan el territorio.
 

1) Un tablestacado es un muro de contención con una doble función: impide que el agua avance 
sobre el terreno y, en los casos que el agua ya avanzó, permite recuperar el terreno permitiendo 
nivelarlo y posteriormente parquizarlo.
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Antecedentes del proyecto
Desde el año 2011, la Facultad de Trabajo Social a través de sus prácticas 
de formación2 viene desarrollando diferentes líneas de acción que apuntan a 
recuperar la historia colectiva del espacio, a promover la construcción de es-
trategias de organización comunitaria y comunicacionales y a poner en valor 
histórico su patrimonio. 

Nuestro proyecto de intervención de formación profesional durante el año 
2016, se centró en aportar al fortalecimiento de los lazos de los isleños recu-
perando su identidad histórico-cultural. Como estrategia se pensó la realización 
de los almuerzos en la Isla Paulino buscando construir espacios colectivos a 
través de reuniones con los isleños; y recuperar saberes populares por medio 
de talleres.

El principal motivo que lleva a abordar este territorio es la importancia de 
visibilizar las problemáticas que presentan en él, es decir, las expresiones de la 
cuestión social que se manifiestan. 

A partir de la aproximación al territorio y de evidenciar su dinámica, pudimos 
dar cuenta de la segmentación de la Isla:

- Sector Comercial Turístico, ubicado en muelle principal de acceso a la Isla. 
Donde se encuentran tres proveedurías (El Parador de Coca, Marta y Roxana) 
algunos alojamientos que ofrecen los isleños. En este sector se encuentran los 
únicos baños públicos, el centro de primeros auxilios que abre en temporada y 
eventos puntuales. La antigua Escuela nro. 13, que actualmente funciona como 
Centro de Educación Física (CEF) nro. 67, donde se realizan campamentos de 
veranos, y diversas actividades durante el año.

Uno de los principales patrimonios históricos de este sector es la “Pista de 
Baile”, lo único que se conserva de la Isla de los “años dorados”. Se considera 
como patrimonio ya que ahí había un hotel que se quemó en la década del 80 

2) Siguiendo a Gomes entendemos a la práctica de formación profesional como “... un proce-
so amplio, determinado socialmente en el conjunto de las relaciones más generales de una 
formación social dada y en el contexto contradictorio de la Universidad en cuanto espacio in-
stitucional donde se concretiza la formación básica del profesional. Es un proyecto que incluye 
en su estructura: la formación académica (graduación y pos-graduación); la capacitación per-
manente de docentes y profesionales no docentes; la práctica profesional, la práctica organiza-
tiva del Asistente Social y la investigación como instrumento en la definición y redefinición de 
ese proyecto de ese formación” (Gomes,1998; 47). La formación profesional en la Universi-
dad supone la articulación entre docencia, investigación y extensión. Esta vinculación permite 
construir diversas relaciones con otros ámbitos sociales generando diferentes alternativas y 
respuestas en relación con los distintos tiempos históricos. Los tres pilares mencionados re-
quieren una articulación permanente en vistas a fortalecer cada uno de esos propósitos y a la 
propia institución universitaria.
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y lo único que quedó fue lo que hoy se visualiza como es la pista de baile. Este 
es un espacio de gran importancia para los isleños, ya que a través de diversas 
actividades que se puedan llegar a realizar en el mismo, los isleños vivencian 
su identidad.

Hace cuatro años que se viene realizando la fiesta del isleño en ese espacio, 
en donde la misma consiste en recuperar ciertas costumbres que se realizaban 
antes en la isla. Este año también se realizó la fiesta, donde mediante juegos y 
diversas actividades que se realizaron, el objetivo fue recuperar aquellas prácti-
cas propias de los isleños que se manifestaban en el territorio.

- Sector productivo: Es donde se desarrollan principalmente las actividades 
de agricultura y vitivinicultura alentadas por el clima y el suelo aptos para los 
cultivos.

Los productores realizan actividades para el autoconsumo como la comer-
cialización. También elaboran conservas de frutas, verduras y fabrican artesa-
nalmente el tan característico vino de la costa.

- Sector del balneario: En este sector se encuentra la playa, donde la mis-
ma actualmente se encuentra desmejorada por la falta de mantenimiento. Se 
puede observar basura, la cual proviene de los mismos turistas que recurren 
a ella, donde esto produce que parte del espacio se encuentre en condiciones 
desfavorables.

Este sector es el más frecuentado por pescadores y turistas que vienen de 
distintos puntos del conurbano bonaerense durante todo el año y en tempora-
da de verano. El paisaje presenta una extensa playa con un muelle de 1300 
metros, donde se pueden realizar diversas actividades, rodeado de un clima 
de tranquilidad y naturaleza. En temporada alta hay servicios de guardavidas 
y primeros auxilios. Así mismo durante todo el año funcionan varios campings 
donde se puede pasar el día y/o la noche con precios muy accesibles.

La primera gran problemática que apareció desde la descripción del territo-
rio, aun sin conocer el lugar, fue la obra del Puerto La Plata que provoca la con-
taminación por el desmonte, el pavimentado y el dragado del canal Santiago.

En tanto las problemáticas que visualizamos en la isla, nos propusimos obje-
tivos de intervención para llevar a cabo en el territorio durante nuestro proceso 
de práctica.

En pos de trabajar en la construcción de los lazos comunitarios, fue nece-
sario poder establecer lazos con los isleños. Desde donde al principio comen-
zamos presentándonos y recorriendo el territorio. Esta acción fue necesario 
fortalecerla durante todo el proceso de intervención.

Tras el intento de realizar o recuperar los “almuerzos” que otros compañe-
ros de años anteriores nos sugieren como metodología de acción, para recupe-
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rar instancias colectivas, y no poder lograrlo, por factores internos y externos; 
como las rupturas existentes entre las relaciones de los isleños, la falta de 
comunicación, y también el clima. 

Otras instancias, que se sumaron a las charlas informales con los isleños 
como parte de la metodología para la intervención, fueron las entrevistas con 
referentes del territorio, con la museóloga y con el aporte del director de la casa 
de cultura, en Berisso. Junto con el aporte de demás actores, pudimos ir viendo 
las tensiones, contradicciones e intereses que afectan a la construcción de los 
lazos territoriales. Desde este lugar poder ver como a nivel interno en la isla las 
demandas individuales se sobreponen por sobre la construcción de demandas 
colectivas, y por fuera, como los intereses del estado y del puerto, alentaban a 
la fragmentación de la comunidad de la isla. 

Finalmente, a pesar de todos los condicionantes, pudimos en conjunto con 
algunos isleños al principio, luego con un grupo más numeroso, y con el apoyo 
de algunos productores de Berisso, realizar la Cuarta Fiesta del Isleño (que 
se recuperó hace algunos años, y el año pasado no se había podido realizar). 
Usamos alternativas para fortalecer los vínculos y que nos reconozcan como 
parte de aquellos actores que queremos aportar al beneficio de la comunidad. 
Asistimos a diferentes espacios. Como fueron mercado de la rivera, la fiesta del 
inmigrante, y la fiesta del vino, realizadas en la ciudad de Berisso.

Esta fiesta que se realizó fue un punto importante de inflexión en el proceso, 
al recuperar la historia y la identidad de los isleños, sus costumbres, lo lúdico, 
sus productos y en este caso se trabajó como temática central el papel de la 
mujer isleña.

Se declaró como fiesta de interés municipal, de interés legislativo, con un 
documento firmado por la totalidad de los bloques que conforman el concejo 
deliberante de Berisso, lo cual fortaleció los lazos junto con la participación de 
productores isleños y de la ciudad, con la participación de los kayakistas prove-
nientes de varias instituciones náuticas de la zona . 

Otro de los aspectos importantes fueron los recorridos que se realizaron en 
la isla a manera de recuperar la vulneración del bosque nativo en los 16.000 
metros cuadrados que el puerto des-foresto para la construcción de un camino; 
visibilizando esta cuestión a partir de poner los nombres científicos de la flora 
que existía en los lugares forestados. De esta manera se recuperó con la gente 
que participó en el recorrido, la importancia de esta flora y la implicancia en 
la isla y en la región de en cuanto a la modificación del ecosistema, que tuvo 
este hecho puntual. Todo esto enmarcado en un paisaje protegido bajo leyes 
provinciales, perteneciente a las selvas amazónicas más australes del mundo.
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Otra herramienta importante como recurso estratégico fue la utilización de 
videos, informes, recortes periodísticos de ámbitos académicos, y también la 
utilización de archivos fotográficos, por parte de los isleños que nos permitió 
junto con ellos, reconstruir la historia del lugar e identificar a las personas que 
están o que estaban en la isla. Los aportes intelectuales de la literatura favo-
recieron a la memoria, poemas y registros aportados por los mismos isleños.

En cuanto a lúdico nos parece importante resaltar el torneo de “Murra” jue-
go tradicional de los inmigrantes que llegaron al territorio, donde al momento de 
darle lugar en la fiesta del isleño se creó un clima muy emocionante, y particu-
lar. Que desató en muchos de los isleños una alegría que no pudieron contener, 
según lo que pudimos observar.

Proyecto de Extensión Universitaria “Estrategias colectivas 
para la articulación y cogestión multiactoral”
La Extensión Universitaria se define como la presencia e interacción académica 
mediante la cual la Universidad aporta a la sociedad -en forma crítica y creado-
ra- los resultados y logros de su investigación y docencia, y por medio de la cual, 
al conocer la realidad nacional, enriquece y redimensiona toda su actividad 
académica conjunta.

Extensión, desde una universidad democrática, autónoma, crítica y creativa, 
parte del concepto de la democratización del saber y asume la función social 
de contribuir a la mayor y mejor calidad de vida de la sociedad.

Entendiendo a la Extensión Universitaria como el conjunto de actividades con-
ducentes a identificar los problemas y demandas de la sociedad y su medio, coor-
dinar las correspondientes acciones de transferencia y reorientar y recrear acti-
vidades de docencia e investigación a partir de la interacción con ese contexto. 

Desde el grupo pensamos la extensión como un proceso dialógico entre la 
Universidad y las organizaciones del territorio. En este sentido el vínculo que se 
establece contiene y refuerza el compromiso por la ampliación de derechos, la 
profundización de políticas públicas, y la preservación y recreación de nuestra 
identidad cultural.

La aproximación a la realidad territorial nos posibilito conocer problemáti-
cas y formas de resolución singulares en un escenario que había sufrido una 
declinación económica, poblacional y de intervención estatal, produciendo en la 
subjetividad isleña la idea de un proceso complejo y multiactoral de abandono. 
El trabajo realizado por la Facultad de Trabajo Social, desde el año 2011 nos 
permite conocer las particularidades de la Isla para comprender dentro de un 
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contexto socio-histórico la singularidad de la misma y así poder transformar la 
realidad social, siendo éste último uno de los roles de la extensión. La estrate-
gia institucional tiene que ver con integrar lo aprehendido dentro del aula con la 
apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a proble-
mas sociales relevantes, dentro de una realidad como totalidad no acabada. En 
este sentido, nos parece fundamental sumar a la formación teórica la presencia 
en el territorio, reconociendo que nuestro accionar responde a un proyecto polí-
tico en pos de un proyecto de país que guiará la intervención.

El aporte que produjo la Universidad Pública se traduce en acciones concre-
tas que posibilitaron la recuperación y puesta en valor de la identidad isleña, 
como así también iniciar un camino de modificación en la producción subjetiva 
que genera el territorio. 
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Anexo 1
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Resumen
El presente trabajo se propone explorar algunos aspectos de la relación entre el 
mundo laboral y la educación superior, así como el rol de las universidades en 
el marco de los procesos de globalización económica y social. En particular, es-
tudiaremos la opinión de los estudiantes acerca de las pasantías educativas en 
la Universidad Nacional de Rosario, basándonos en datos estadísticos de una 
encuesta que el Centro Universitario de Pasantías realizó a 2194 estudiantes 
que tuvieron alguna práctica de pasantía entre los años 2011-2015. Las res-
puestas obtenidas (un 19,92%) fueron analizadas con métodos cuantitativos y 
cualitativos, descriptivos e inferenciales. El trabajo concluye con una reflexión 
acerca del equilibrio necesario que debe tener la Universidad entre la formación 
integral de ciudadanos socialmente comprometidos y la inserción laboral de 
sus egresados.

Palabras clave
Pasantías educativas / Educación superior / Formación integral / Mercado laboral / 
Compromiso social
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1.- Introducción
La presente investigación se llevó a cabo por el Centro Universitario de Pasan-
tías, área dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) de la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR), cuya función es vincular al estudiante 
con el medio social, productivo e institucional para el cual ha sido formado, al 
tiempo que fomenta las relaciones entre la Universidad y los organismos públi-
cos y privados. 

Nuestro principal objetivo radica no solo en brindar la posibilidad de que 
los alumnos de la UNR adquieran experiencia a fin de insertarse en el ámbito 
laboral sino que las mismas modifiquen su modo de ver el mundo y los formen 
como profesionales calificados y comprometidos socialmente al mismo tiempo.

En el presente trabajo nos proponemos explorar la importancia de las Pa-
santías Educativas como política de formación fuera del ámbito áulico en el 
nivel universitario y a su vez, como estrategia de adquisición de experiencia 
laboral e inserción en el mercado de trabajo profesional, basándonos en datos 
estadísticos que corresponden al período 2011-2015. Se resume la informa-
ción recabada a través de una encuesta a estudiantes y graduados de las dife-
rentes carreras de la UNR que han pasado por experiencias de pasantías en el 
Centro Universitario de Pasantías. 

La presente investigación se estructuró en 6 (seis) capítulos, incluyendo 
este primero. En el capítulo 2, se menciona vinculación entre la educación su-
perior y el mundo del trabajo, la regulación y características de las pasantías 
educativas en la República Argentina y en la Universidad Nacional de Rosario; 
en el capítulo 3 se describen los instrumentos metodológicos utilizados para la 
realización de la encuesta y su posterior análisis; en el capítulo 4 se precisan 
los alcances de los resultados obtenidos en la encuesta así como algunas 
discusiones surgidas en el equipo de trabajo. En el capítulo 5 cerramos la pre-
sente investigación con conclusiones finales.

2.- Sistema de pasantías educativas: un "puente al mundo laboral"

2.1. Vinculación entre la educación superior y el mundo laboral
La relación que se establece entre las instituciones de educación superior, en 
general, y las universidades, en particular, con el mundo del trabajo, ha ido va-
riando a lo largo de los años según la vigencia de ciertos paradigmas en cuanto 
a la preponderancia o no del mercado en la configuración de las relaciones so-
ciales, la formación humanística o la formación por competencias, entre otros. 
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Actualmente, el mundo del trabajo está marcado por un fuerte sesgo mer-
cantilista, lo que sumado al fenómeno de la globalización e internacionalización 
de las economías, ejerce una mayor presión reclamando de los sistemas edu-
cativos una adaptación de las propuestas curriculares que ofrecen a las nuevas 
y cambiantes necesidades productivas.

Sin embargo, consideramos que la función de las universidades, especial-
mente las públicas, no se agota con la formación de profesionales para la in-
serción en el mercado laboral sino que debe formar en valores, principios con 
mirada crítica y un fuerte compromiso social. Este planteo está en sintonía con 
la opinión de De Sousa Santos, (1998) en donde refiere que:

Frente a las incertidumbres del mercado de trabajo y de la volatilidad de 
las formaciones profesionales que él reclama, se considera que es cada 
vez más importante suministrar a los estudiantes una formación cultural 
sólida y amplia, marcos teóricos y analíticos generales, una visión global del 
mundo y de las transformaciones, de tal manera que se pueda desarrollar 
en ellos el espíritu crítico, la creatividad, la disponibilidad para la innovación, 
la ambición personal, Ia actitud positiva frente al trabajo arduo y en equipo, 
y la capacidad de negociación que los prepare para enfrentar con éxito las 
exigencias, cada vez más sofisticadas, del proceso productivo.(p.239)

En las últimas décadas, como consecuencia de lo mencionado, se han pro-
ducido importantes transformaciones en la educación superior europea que 
generaron cambios en las universidades a fin de enfrentar la nueva realidad 
socioeconómica y cultural. Así, en el año 1999 con la firma de la Declaración 
de Bolonia1, acuerdo firmado por los Ministros de Educación de diversos paí-
ses de Europa, se inició un proceso con el objetivo de facilitar la movilidad de 
estudiantes entre las diferentes universidades parte y adaptar el contenido de 
los estudios universitarios a las demandas sociales, especialmente de corte 
mercantilista, tales como eficiencia, calidad, competitividad, etc.

El Proceso de Bolonia básicamente apoya la “modernización” de los siste-
mas de educación y formación con el fin de lograr que se ajusten a las necesi-
dades de los cambios en el mercado laboral.

Algunos de los cambios más sustanciales que se introdujeron fueron:
 • Introducir un sistema de tres ciclos (grado-máster-doctorado).
 • Consolidar la garantía de calidad: consiste en dar a los estudiantes los 

1) Nota: Declaración de Bolonia,Declaración conjunta de los ministros europeos de enseñanza, 
Bolonia, 19 de junio de 1999. http://eees.umh.es/contenidos/Documentos/DeclaracionBolonia.
pdf recuperado el 28.04.2017.

http://eees.umh.es/contenidos/Documentos/DeclaracionBolonia.pdf
http://eees.umh.es/contenidos/Documentos/DeclaracionBolonia.pdf
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conocimientos, aptitudes y competencias transferibles básicas que ne-
cesitan para trabajar al acabar sus estudios.

 • Facilitar el reconocimiento de cualificaciones y de periodos de estudios 
a nivel internacional. 

 • Reducir el porcentaje de financiación pública: ya que se pretende que 
sean las propias Universidades y no el Estado las que se encarguen, 
cada vez más, de su propia financiación.

 
Sin embargo, este proceso ha recibido diferentes críticas, como la falta de 

financiación para implementar la reforma, las diferencias entre los distintos 
sistemas universitarios o, la más importante, centrada en la creciente mercan-
tilización de las universidades públicas y la orientación de estas últimas a di-
señar programas de estudio basados exclusivamente en las competencias que 
solicitará el futuro mundo laboral a los egresados. Quienes sostienen estas 
líneas críticas dicen que esta reforma universitaria es, fundamentalmente, una 
reforma económica que pone a la universidad al servicio de la empresa privada. 
En tal sentido, Pardo, J. L. (2008), de la Universidad Complutense de Madrid, 
plantea que:

Lo que las autoridades políticas no dicen -y, seguramente, tampoco la opi-
nión pública se muere por saberlo- es que bajo ese nombre pomposo se 
desarrolla [...] una operación a la vez más simple y más compleja de re-
conversión cultural destinada a reducir drásticamente el tamaño de las uni-
versidades -y ello no por razones científicas, lo que acaso estuviera ple-
namente justificado, sino únicamente por motivos contables- y a someter 
enteramente su régimen de funcionamiento a las necesidades del mercado 
y a las exigencias de las empresas, futuras empleadoras de sus titulados; 
una operación que, por lo demás, se encuadra en el contexto generalizado 
de descomposición de las instituciones características del Estado social de 
derecho y que concuerda con otros ejemplos financieramente sangrantes 
de subordinación de las arcas públicas al beneficio privado a que estamos 
asistiendo últimamente.

Si bien este proceso se inició y consolidó en países europeos, tiene sus 
adherentes en Latinoamérica. En esta investigación indagaremos sobre la re-
lación de la educación superior y el inicio de la etapa laboral de los jóvenes 
universitarios en Argentina y en particular en la ciudad de Rosario. Específi-
camente nos enfocaremos en uno de los mecanismos de transición universi-
dad-trabajo: “las pasantías educativas”. Estas prácticas constituyen un nexo 
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con el mercado de trabajo y permiten que los estudiantes puedan transitar 
situaciones concretas del mundo laboral, aunque enfocados en seguir comple-
mentando su formación profesional.

2.2. Pasantía Educativa. Definición, objetivo y características.
El Art. 2º de la Ley 26.4272 define a la Pasantía Educativa como el “conjunto 
de actividades formativas que realicen los estudiantes en empresas y organis-
mos públicos o empresas privadas con personería jurídica, sustantivamente 
relacionada con la propuesta curricular de los estudios cursados en unidades 
educativas, que se reconoce como experiencia de alto valor pedagógico, sin 
carácter obligatorio”. 

Concretamente, podemos decir que el objetivo general de las pasantías edu-
cativas es brindar una experiencia de aprendizaje por fuera del ámbito áulico, 
que permita a los estudiantes adquirir conocimientos que contribuyan a mejorar 
sus posibilidades de inserción en el ámbito laboral, facilitando el proceso de 
transición de la vida universitaria.

Las características particulares y requisitos de las pasantías educativas 
(que también están reguladas en la mencionada ley), tratan en profundidad 
algunos aspectos vinculados al plazo y carga horaria de la misma; asignación 
estímulo; licencias y beneficios; edad mínima y mecanismos de seguimiento de 
las mismas, entre otros.

2.3. Regulación en la Argentina y en la Universidad Nacional de Rosario.
En nuestro país, los mecanismos de transición universidad-trabajo se pue-
den materializar a través de las prácticas profesionalizantes, reguladas por la 
Ley 26.0583, y por las pasantías educativas, reguladas a nivel nacional por 
la Ley de Pasantías Educativas Nº 26.427 y por las resoluciones conjuntas  
Nº 25/2009 y Nº 338/2009 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial y del Ministerio de Educación. En el ámbito de la Universidad Nacional de 
Rosario existe el Programa Pedagógico de Pasantías, aprobado por Consejo 
Superior en el año 20114.

2) Nota: Ley 26.427: “Sistema de Pasantías Educativas en el marco del sistema educativo 
nacional”. Sancionada 26.11.2008, promulgada 23.12.2008. (Recuperado 17.04.2017)
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/148599/norma.htm  
3) Nota: Ley 26.058: “Ley de Educación Técnico Profesional”. Sancionada el 07.09.2005, 
promulgada 08.09.2005. (Recuperado el 17.04.2017).
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109525/norma.htm
4) Nota:“Programa Pedagógico de Pasantías Educativas de la UNR” aprobado por Consejo 
Superior mediante Resolución CS N° 278/11.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/148599/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109525/norma.htm
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En las regulaciones anteriores a las mencionadas, no existía la exigencia del 
control pedagógico de las prácticas. En consecuencia, los pasantes no siempre 
realizaban tareas que estuvieran relacionadas con sus estudios, y en algunos 
casos, los mismos eran obligados a trabajar durante jornadas de hasta 10 y 
12 hs. En cuanto a los plazos de duración, se establecía que eran por cuatro 
años. En la práctica esto no se controlaba y las relaciones eran indefinidas en 
el tiempo, constituyendo, en muchos casos, fraude laboral.

La Ley Nacional de Pasantías Educativas, como se manifestó anteriormente, 
crea el Sistema de Pasantías Educativas en el marco del Sistema Educativo 
Nacional y regula la figura del Docente Guía como una modalidad de monitoreo 
para lograr que se cumplan los objetivos pedagógicos de la pasantía.

La reglamentación de dicha ley plantea que cada Universidad, en el marco 
de su autonomía y autarquía, instrumentará, en caso de considerarlo necesario, 
las acciones pertinentes para la capacitación de sus docentes guías y el control 
del cumplimiento de los objetivos pedagógicos de las prácticas.

Con esta finalidad y para lograr una correcta implementación del sistema de 
pasantías educativas, en el mes de octubre de 2011 el Consejo Superior de la 
UNR aprobó mediante resolución N° 278/11, el Programa Pedagógico Integral 
de Pasantías Educativas, cumplimentando con la exigencia del Art. 5 de la Ley 
Nacional. Si bien este Programa aclaró algunos puntos en cuanto a los profeso-
res guías, fue necesario que la Universidad definiera formalmente los requisitos 
que se deben cumplir para que una persona pudiera desempeñarse como tal: 
capacitaciones, tareas a desarrollar, derechos y obligaciones inherentes a esta 
función, selección y certificación de la actividad, entre otros. 

Por lo mencionado anteriormente, en el año 2015 el Centro Universitario de 
Pasantías redacta la reglamentación a la figura del Docente Guía, que cuenta 
con el aval del Consejo Asesor de Extensión Universitaria de la UNR, y que 
actualmente se encuentra a la espera de su aprobación. En dicho reglamento 
se crea el Banco de Docentes Guías de la Universidad Nacional de Rosario, 
que estará conformado por docentes que revistan cargo de profesores, jefes 
de trabajos prácticos y auxiliares de primer grado que posean título de grado y 
deseen formar parte del mismo.

Según este documento, el Centro Universitario de Pasantías designará for-
malmente a un Docente Guía previo al inicio de cada práctica, a pedido de cada 
unidad académica y para las pasantías que de él dependen. Asimismo, al mo-
mento de la selección del Docente Guía, se exigirá que éste sea de la misma 
carrera que el alumno pasante y que no ocupe un cargo rentado en la empresa 
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u organismo donde desarrollará su función. 
Las principales funciones del Docente Guía son la supervisión y evaluación 

de las actividades de los alumnos pasantes en relación con los objetivos pe-
dagógicos de las pasantías. Asimismo deberán actuar como nexo académico 
entre la Universidad Nacional de Rosario, los alumnos pasantes y las empresas 
u organismos.

Por otro lado, éstos tienen una serie de obligaciones que se dividen en tres 
etapas:

1.- Previo al inicio de la pasantía deben coordinar una o varias entrevistas 
con el tutor designado por la contraparte (empresa u organismo público) con el 
fin de elaborar un plan de trabajo para alcanzar los objetivos pedagógicos.

2.- Durante el desarrollo de la pasantía deberán realizar un seguimiento de 
los estudiantes, elaborar informes parciales o mediar entre la organización y el 
pasante (cuando fuera necesario), entre otras actividades.

3.- Finalizada la pasantía deberán recibir la autoevaluación de los pasantes 
y elaborar un informe final con la evaluación del desempeño de los mismos.

Estos cuerpos normativos brindan beneficios y protecciones al pasante, ha-
ciendo especial hincapié en respetar la propuesta curricular y en cumplir los 
objetivos pedagógicos de la pasantía. La Universidad Nacional de Rosario avala 
la participación de estudiantes en el sistema y, en consecuencia, asume tam-
bién una gran responsabilidad: evitar que se utilice al mismo como una forma 
de precarización laboral y garantizarle al pasante el contenido formativo de su 
experiencia. Así, en los últimos años, si bien se ha avanzado notablemente en 
el aspecto normativo (Programa Pedagógico aprobado por Consejo Superior de 
la Universidad y reglamentación a la figura del docente guía, en trámite), aún 
el seguimiento de las pasantías no se está realizando completamente bajo 
las modalidades establecidas, lo que constituye un tema en el cual debemos 
seguir trabajando.

3.- Metodología. Características de la encuesta realizada

3.1.. Los datos
La población de estudio fueron todos los estudiantes y/o actuales graduados 
que participaron del sistema de pasantías educativas gestionadas por el Cen-
tro Universitario de Pasantías, en algún momento del período comprendido en-
tre los años 2011 y 2015. Los mismos se tratan, en su mayoría, de pasantes 
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que realizaron prácticas en organismos públicos del Estado, como por ejemplo 
diferentes Secretarías de la Municipalidad de la ciudad de Rosario y/o Ministe-
rios de la Provincia de Santa Fe.

3.2. Aplicación del trabajo de campo
La encuesta fue realizada entre los meses de octubre y noviembre de 2016 me-
diante el envío de correos electrónicos, conforme registros del Centro de Pasan-
tías. La misma fue confeccionada, enviada y analizada con la colaboración de la 
Dirección de Estadística de la UNR. En el cuerpo del mensaje se les informaba 
a los estudiantes y/o graduados el objetivo de la encuesta y se les otorgaba un 
link de acceso a la plataforma, con un usuario y contraseña determinados, para 
poder ingresar al sistema SIU-Kolla5 y así responder la encuesta.

Los formularios se enviaron por correo electrónico a toda la población (2420 
individuos), de los cuales 226 mensajes fueron rechazados debido a que el 
pasante había dado de baja a esa cuenta, por algún error en la escritura o por 
otros motivos. En consecuencia, se entregaron efectivamente 2194 encuestas 
y sobre esa base, se obtuvieron 437 respuestas, es decir, un 19,92% del total.

3.3. Cuestionario e instrumentos
La encuesta está formada por tres módulos: I) características de la participa-
ción de los estudiantes; II) funcionamiento y ejecución de las pasantías; y III) 
consideraciones de los estudiantes acerca de la experiencia. Las preguntas 
fueron confeccionadas por el equipo autor de la presente investigación y puede 
verse completa en el Anexo I.

En una primera instancia se realizó un análisis descriptivo para tener una 
visión general de los datos y luego, un análisis inferencial donde se puede 
concluir ciertas relaciones que ocurren entre las categorías de las preguntas 
realizadas en la encuesta.

3.4. Trabajo en grupos focales
En base a los resultados del análisis inferencial, se realizó un grupo focal a fin 
de recopilar mayor información sobre la percepción que los propios estudiantes 
tenían acerca de su experiencia de pasantías. En el mismo participaron estu-
diantes de las carreras de Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Comunica-
ción Social, Contador Público y Arquitectura. Romo y Castillo, (como se citó en 
Cortés Gómez, C. F, 2008) manifiestan que con esta técnica: 

5) Nota: Módulo de gestión de encuestas del Sistema de Información Universitaria (SIU).
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Se estimula la creatividad de los participantes, a la vez que se crea un 
sentimiento de co-participación por parte de los entrevistados, quienes en 
su propio lenguaje, desde su propia estructura y empleando sus propios 
conceptos, y son animados para seguir sus prioridades en términos propios 
(p. 36,37).

4.- Resultados y discusiones

4.1. Características generales y dinámica de las pasantías educativas. 
Análisis descriptivo
El resultado de las encuestas brindó información relevante respecto al funcio-
namiento de las pasantías educativas desarrolladas entre 2011 y 2015 en el 
ámbito del Centro Universitario de Pasantías.

En este punto presentaremos las principales características de los estu-
diantes participantes, de los espacios donde se realizaron las prácticas forma-
tivas –públicos y privados -, y de las experiencias mismas.

4.1.1. Distribución de edad (agrupada en tramos) de los estudiantes 
que realizaron pasantías según sexo.

Figura I: Distribución de edad según sexo 
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En la Figura I se puede observar que la mediana tanto para mujeres como 
para hombres se presenta a los 24 años de edad.

La edad al momento de realizar la pasantía entre hombres y mujeres mues-
tra una diferencia pequeña de variabilidad de las distribuciones, por encima y 
por debajo de los valores centrales, de manera que se puede interpretar que 
las mujeres realizan la pasantía a menor edad.

Los asteriscos que se pueden observar indican valores atípicos.

4.1.2. Situación actual del pasante

Figura II: Situación actual del pasante

Se puede observar que el 68,4% de los encuestados, a la fecha de ela-
boración de esta investigación continúan siendo estudiantes; el 30,2% son 
graduados y el 1,4% abandonó la carrera que realizaba. 

4.1.3. Lugar donde el pasante desarrolló la pasantía, según la 
unidad académica.
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Tabla 1: Distribución en frecuencia porcentual  

del lugar donde se desarrolló la pasantía según la Unidad Académica

Unidad AcadémicaLugar de pasantía

Empresa 

privada

Organismo 

Público

Total 

general

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño8,0092,00100,00

Arquitectura8,0092,00100,00

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales6,9293,08100,00

Licenciatura en Ciencia Política3,2396,77100,00

Licenciatura en Comunicación Social11,9488,06100,00

Licenciatura en Relaciones Internacionales0,00100,00100,00

Licenciatura en Trabajo Social0,00100,00100,00

Facultad de Ciencias Agrarias16,6783,33100,00

Ingeniería Agronómica16,6783,33100,00

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas6,3893,62100,00

Bioquímica0,00100,00100,00

Farmacia2,3397,67100,00

Licenciatura en Biotecnología100,000,00100,00

Licenciatura en Química100,000,00100,00

Facultad de Ciencias Económicas y Estadística7,4192,59100,00

Contador público8,6291,38100,00

Licenciatura en Administración15,0085,00100,00

Licenciatura en Economía0,00100,00100,00
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Licenciatura en Estadística0,00100,00100,00

Licenciatura en Estadística0,00100,00100,00

Facultad de Derecho0,00100,00100,00

Abogacía0,00100,00100,00

Facultad de Humanidades y Artes0,00100,00100,00

Antropología0,00100,00100,00

Bellas artes0,00100,00100,00

Historia0,00100,00100,00

Licenciatura en Antropología0,00100,00100,00

Licenciatura en Bellas Artes0,00100,00100,00

Licenciatura en Letras0,00100,00100,00

Profesorado en Antropología0,00100,00100,00

Instituto Politécnico Superior0,00100,00100,00

Analista Universitario en Sistemas0,00100,00100,00

Técnico Universitario en Química0,00100,00100,00

Facultad de ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura50,0050,00100,00

Agrimensura0,00100,00100,00

Ingeniería Civil0,00100,00100,00

Ingeniería Eléctrica100,000,00100,00

Ingeniería Electrónica0,00100,00100,00

Ingeniería Industrial87,5012,50100,00

Ingeniería Mecánica100,000,00100,00

Licenciatura en Física0,00100,00100,00
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Facultad de Ciencias Médicas33,3366,67100,00

Licenciatura en Fonoaudiología0,00100,00100,00

Medicina36,3663,64100,00

Facultad de Ciencias Veterinarias0,00100,00100,00

Medicina Veterinaria0,00100,00100,00

Facultad de Psicología0,00100,00100,00

Psicología0,00100,00100,00

Total general9,1890,82100,00

23 observaciones sin datos

Como se puede observar en la Tabla 1, la mayoría de los estudiantes rea-
lizó su pasantía en un organismo público, con excepción de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, quienes participaron 
en igual proporción tanto en organismos públicos como en empresas priva-
das. Por el contrario, los alumnos provenientes de la Facultad de Humanida-
des y Artes; Facultad de Derecho; Instituto Politécnico Superior; Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Facultad de Psicología, realizaron pasantías únicamen-
te en organismos públicos. 

4.1.4. Realización de pasantías previas

Tabla 2: Frecuencia porcentual de la pregunta ¿Realizaste pasantías previas?

¿Realizaste pasantías previas?Frecuencia (%)

No84,21

Si15,79

Total general100,00

Según la Tabla 2, podemos observar que el 15,79% de los estudiantes que 
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respondieron a la encuesta, realizó más de una pasantía educativa.
4.2. Funcionamiento y ejecución de las pasantías
En este apartado indagamos sobre el funcionamiento y desarrollo de las prácti-
cas, la cantidad y calidad de información de la empresa/organismo recibida por 
los estudiantes antes de iniciar la experiencia, del trato recibido de los superio-
res y dificultades en desarrollo de la misma.

4.2.1. Motivo por el cual el estudiante se inscribió en una pasantía educativa

Figura iii: Motivo por el cual el pasante se inscribió según la unidad acadéMica

Se observa que la mayoría de los pasantes se inscribió a la pasantía para 
poder adquirir experiencia laboral, excepto los alumnos de la facultad de Ciencias 
Médicas, quienes se inscribieron en mayor medida por necesidades económicas.

4.2.2. Información brindada por la empresa u organismo antes 
de comenzar la pasantía

Figura IV: ¿Cómo considerás que fue la información que te brindó la empresa u organismo  
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antes de comenzar la pasantía?

El 71% de los estudiantes dijo que la información brindada por la empresa 
u organismo antes de comenzar la pasantía fue adecuada; el 28% insuficiente 
y el 1% excesiva.

4.2.3. Relación de las tareas realizadas con los objetivos de la 
currícula del pasante
 

Figura V: ¿Las actividades estaban relacionadas a tu carrera? según Unidad Académica

Como se puede observar, el 80% de los estudiantes de la Facultad de Cien-
cias Bioquímicas y Farmaceúticas y de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
contestaron que las actividades que realizaron en la pasantía estaban relacio-
nadas con su carrera. En contraposición, más del 40% de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y de la Facultad de 
Psicología, respondieron que ninguna actividad estaba relacionada.

4.2.4. Dificultad para desarrollar la tarea 

Tabla 3: Frecuencia porcentual de la pregunta ¿Tuviste alguna dificultad  

para desarrollar las tareas solicitadas durante la pasantía?

¿Tuviste alguna dificultad para desarrollar las 

tareas solicitadas durante la pasantía?

Frecuencia 

(%)

No81,92

Sí18,08

Total general100,00
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El 18% de los pasantes contestó que tuvieron alguna dificultad en desarro-
llar tareas solicitadas durante la pasantía.

Tabla 4: Frecuencia porcentual de la pregunta en caso afirmativo, ¿recibiste ayuda?

En caso afirmativo, ¿recibiste ayuda?Frecuencia (%)

No25,97

Sí74,03

Total general100,00

2 observaciones sin datos

El 74% de los encuestados que manifestaron haber tenido alguna dificultad 
en el desarrollo de las tareas solicitadas, recibieron ayuda.

4.2.5.  Propuesta de sugerencias o innovaciones a la empresa u organismo 
y la recepción de las mismas

Tabla 5: Frecuencia porcentual sobre la pregunta  

¿Propusiste sugerencias o innovaciones a la empresa u organismo?

¿Propusiste sugerencias o innovaciones 

a la empresa u organismo?
Frecuencia (%)

No31,35

Sí68,65

Total general100,00

El 68,65% de los encuestados propusieron sugerencias o innovaciones du-
rante la pasantía.

Tabla 6: Frecuencia porcentual sobre la pregunta ¿Fue tenido en cuenta?

¿Fue tenido en cuenta?Frecuencia%
No10435,14
Sí19264,86
Total general300100,00
4 observaciones sin datos

De los pasantes que propusieron sugerencias o innovaciones, el 64,86% 
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fue tenido en cuenta.

4.2.6. Trato recibido por superiores de la empresa u organismo

Figura Nº VI: ¿Cómo considerás que fue el trato que recibiste de tus superiores  

en la empresa u organismo?

El 64,07% de los encuestados dijo que el trato con sus superiores fue muy 
bueno, mientras que el 29,98% contestó que fue bueno y el 5,95%, malo.

4.2.7. Respeto a las condiciones contractuales. Respuesta del Centro 
Universitario de Pasantías

Figura Nº VII: ¿Se respetaron los días y las horarios del acuerdo individual?  
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según el lugar donde desarrolló la pasantía. 

Se puede observar que, según los encuestados, en la empresa privada se 
respetaron en menor medida los días y horarios acordados inicialmente, en 
comparación con los organismos públicos.

Figura VIII: ¿Se respetó el lugar de desarrollo de la pasantía conforme lo acordado  

en el acuerdo individual? según el tipo de organismo.

Como se puede observar, a los encuestados que realizaron las pasantías en 
los organismos públicos se les respetó en menor medida el lugar de desarrollo 
de la misma, en comparación con la empresa privada.

Figura IX.  ¿Tuviste algún inconveniente en el desarrollo de la pasantía  
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(obtención de licencias, fecha de pagos, etc.)? según el tipo de organismo.

Se puede observar que el 40% de los pasantes que realizó una pasantía 
en un organismo público, tuvo inconvenientes en el desarrollo de la misma, en 
contraposición a un 10% de quienes la realizaron en alguna empresa privada.

Tabla 7.  Frecuencia porcentual de la pregunta en caso afirmativo, ¿cómo fue el acompañamiento y 

respuesta por parte del Centro Universitario de Pasantías en ese inconveniente?

En caso afirmativo, ¿cómo fue el acompañamiento y respuesta por 

parte del Centro Universitario de Pasantías en ese inconveniente?

Frecuencia

(%)

Malo49,39

Bueno39,02

Muy bueno11,59

Total general100,00

5 observaciones sin datos

El 49,39% de los pasantes que tuvieron algún inconveniente en el desarrollo 
de la pasantía, contestó que el acompañamiento y respuesta recibidos de parte 
del Centro Universitario de Pasantías fue malo; en el 39,02% de los casos fue 
bueno y en el 11,59% de las respuestas, muy bueno.

4.3. Consideraciones de los estudiantes acerca de la experiencia
4.3.1. Trabajo en equipo.

Tabla 8. Frecuencia porcentual del aprendizaje si los pasantes aprendieron a trabajar en equipo

¿Aprendiste a trabajar 

en equipo?

Frecuencia 

(%)

No12,36

Sí87,64

Total general100,00
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El 87,64% de los pasantes contestó que aprendieron a trabajar en equipo.

4.3.2. Rendimiento académico durante el período de la pasantía.

Tabla 9: Frecuencia porcentual sobre si la participación de la pasantía  

perjudicó el rendimiento académico en la facultad

Tu participación en la pasantía, ¿perjudicó tu 

rendimiento académico en la facultad?

Frecuencia 

(%)

No81,01

Sí18,99

Total general100,00

Sólo el 19% de los pasantes encuestados contestó que la participación en 
la pasantía perjudicó su rendimiento académico.

4.3.3. La pasantía y su relación con la reafirmación de la elección de la carrera

Tabla 10: Frecuencia porcentual sobre la pregunta ¿La experiencia de la pasantía contribuyó  

a reforzar la elección de tu carrera? según la pregunta  

¿Las actividades estaban relacionadas a tu carrera? y según la Unidad Académica 

Unidad Académica

¿La experiencia de la 

pasantía contribuyó a 

reforzar la elección de tu 

carrera?

NoSí
Total 

general

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño48,1551,85100,00

Ninguna66,6733,33100,00

Algunas53,3346,67100,00

Todas33,3366,67100,00

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales55,5644,44100,00

Ninguna79,3120,69100,00

Algunas50,9449,06100,00

Todas8,3391,67100,00

Facultad de Ciencias Agrarias0,00100,00100,00
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Ninguna0,000,000,00

Algunas0,00100,00100,00

Todas0,00100,00100,00

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas4,0895,92100,00

Ninguna0,000,000,00

Algunas22,2277,78100,00

Todas0,00100,00100,00

Facultad de Ciencias Económicas y Estadística53,5146,49100,00

Ninguna75,6824,32100,00

Algunas50,7749,23100,00

Todas0,00100,00100,00

Facultad de ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura20,8379,17100,00

Ninguna100,000,00100,00

Algunas25,0075,00100,00

Todas0,00100,00100,00

Facultad de Ciencias Médicas28,5771,43100,00

Ninguna50,0050,00100,00

Algunas28,5771,43100,00

Todas20,0080,00100,00

Facultad de Ciencias Veterinarias 0,00100,00100,00

Ninguna0,000,000,00

Algunas0,00100,00100,00

Todas0,00100,00100,00

Facultad de Derecho30,0070,00100,00

Ninguna66,6733,33100,00

Algunas33,3366,67100,00

Todas0,00100,00100,00

Facultad de Humanidades y Artes40,0060,00100,00

Ninguna100,000,00100,00

Algunas44,4455,56100,00

Todas20,0080,00100,00

Facultad de Psicología71,4328,57100,00

Ninguna90,0010,00100,00
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Algunas54,5545,45100,00

Todas0,000,000,00

Instituto Politécnico Superior16,6783,33100,00

Ninguna0,000,000,00

Algunas33,3366,67100,00

Todas0,00100,00100,00

Total general43,0256,98100,00

En las Facultades de Ciencia Política y Relaciones Internacionales; Ciencias 
Económicas y Estadística y Psicología, hay un mayor porcentaje de estudiantes 
que respondieron que la experiencia de la pasantía no contribuyó en reforzar 
la elección de la carrera, en contraposición con los estudiantes de las demás 
carreras que contestaron que esto sí había contribuido. 

Asimismo, se puede inferir que estos resultados están relacionados con 
aquellos estudiantes que han respondido que sus actividades en las pasantías 
no estaban relacionadas con su carrera. 

4.3.4. Situación actual de quienes pasaron por la experiencia de la pasantía

Tabla 11. Frecuencia porcentual sobre la pregunta ¿Estás trabajando actualmente?

¿Estás trabajando actualmente?Frecuencia (%)

No27,69

Sí72,31

Total general100,00

El 72,31% de los pasantes encuestados contestó que actualmente está 
trabajando en relación de dependencia.

Tabla 12. Frecuencia porcentual sobre dónde trabajan los pasantes

En caso afirmativo, ¿en dónde?Frecuencia (%)

En la misma empresa u organismo de la pasantía.32,06

En otro lugar, pero relacionado con la carrera.44,13

Otros23,81

Total general100,00
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El 32,06% de los pasantes contestó que trabaja actualmente en el mismo 
lugar donde realizaron la pasantía; el 44,13% trabaja en otro lugar, pero rela-
cionado a la carrera que estudian, mientras que el 23,81% restante manifestó 
trabajar en otros lugares. 

4.3.5. Percepción respecto a la experiencia de pasantía y la búsqueda de empleo

Figura X ¿Considerás que la experiencia obtenida en la pasantía te benefició (o puede beneficiarte)  

al momento de conseguir un empleo o para el ejercicio de la profesión?

Como se puede observar en la figura, más de un 60% de los pasantes de 
todas las facultades ha contestado que la experiencia obtenida en la pasantía 
los benefició -o los beneficiará- al momento de conseguir un empleo/para el 
ejercicio de la profesión.

Análisis inferencial
Con el fin de obtener una óptima interpretación de los datos, se utilizó el análi-
sis de correspondencia múltiple. Dicha técnica estadística se utiliza para anali-
zar, desde un punto de vista gráfico, las relaciones existentes de un conjunto de 
variables categóricas a partir de los datos de una tabla de contingencia.

En una primera instancia, se estudiaron cuáles variables están asociadas, 
y qué conjunto de variables representan un alto porcentaje de inercia total. El 
primer conjunto de variables analizado está formado por:

 • Facultad
 • ¿Las actividades que realizaste en la pasantía estaban relacionadas con 

tu carrera?
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 • ¿La experiencia de la pasantía contribuyó a reforzar la elección de tu 
carrera?

 • ¿Considerás que la experiencia obtenida en la pasantía te benefició (o 
puede beneficiarte) al momento de conseguir un empleo o para el ejerci-
cio de la profesión?

En este caso se explica el 89,9% de inercia total, es decir, que se explica el 
89,9% de la dependencia entre categorías.

Figura XI.  Gráfico de diagrama de puntos de categorías

Observando la figura XI se puede decir que hay una tendencia de asociación 
entre los alumnos de las Facultades de Ciencias Agrarias; Humanidades y Artes; 
Derecho; Arquitectura, Planeamiento y Diseño; Ciencias Médicas y del Instituto 
Politécnico, con las respuestas de que algunas de las actividades realizadas en 
la pasantía estaban relacionadas con su carrera; y con aquellas contestaciones 
donde la experiencia en la pasantía contribuyó en la reelección de sus carrera; y 
que también benefició o beneficiará al momento de conseguir empleo.

Además, se puede concluir que los alumnos de las Facultades de Cien-
cias Veterinarias y Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, están asociados con 
aquellas respuestas de que todas las actividades realizadas en la pasantía 
estaban relacionadas con su carrera.
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Por otro lado, los alumnos las Facultades de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales; de Ciencias Económicas y Estadística y de Psicología, están 
asociados con las respuestas de que ninguna actividad realizada en la pasantía 
estaba relacionada con su carrera; y con las contestaciones de que la experien-
cia en la pasantía no contribuyó en la reelección de sus carrera y que tampoco 
benefició o beneficiará al momento de conseguir empleo.

El segundo conjunto de variables analizado está formado por: 
 • ¿Cómo considerás que fue la información que te brindó la empresa u 

organismo antes de comenzar la pasantía?
 • ¿Cómo considerás que fue el trato que recibiste de tus superiores en la 

empresa u organismo?
 • ¿Aprendiste a trabajar en equipo?

En este caso se explica el 92,4% de inercia total.

Figura XII: Gráfico de diagrama de puntos de categorías

En la figura XII se puede observar que hay asociación entre las respuestas 
donde la información brindada antes de ingresar a la pasantía por la empresa 
o el organismo público fue adecuada; con las contestaciones donde el trato 
con el superior fue bueno y con aquellos estudiantes que aprendieron a tra-
bajar en equipo.
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En otro sentido, se puede concluir que hay una tendencia de asociación 
entre las respuestas donde el trato con los superiores fue malo; con las con-
testaciones en que la información brindada antes de ingresar a la pasantía por 
la empresa o el organismo fue insuficiente y con aquellos alumnos que mani-
fiestan no haber aprendido a trabajar en equipo.

5.- Conclusiones
En la actualidad, el mundo del trabajo exige una mano de obra capacitada en 
determinadas competencias. Sin embargo, al mismo tiempo, rechaza sistemá-
ticamente por supuesta “falta de experiencia” a quienes están en la búsqueda 
de su primer empleo. Considerando lo antedicho y los resultados de la encues-
ta realizada, entendemos al sistema de pasantías como una posible forma 
institucionalizada de primera inserción laboral.

En el mismo sentido, a partir de los resultados del grupo focal podemos 
deducir que los estudiantes consideran que si las prácticas realizadas están 
vinculadas con la propuesta curricular que siguen, tienen mayores posibilidades 
de insertarse formalmente en el mundo laboral. 

No obstante, esto debería ser analizado con una mirada más crítica, ya que 
si el único indicador que se utiliza para medir la “empleabilidad” de un egresado 
es que éste haya realizado prácticas vinculadas estrechamente a un campo dis-
ciplinar en particular, estaríamos aceptando implícitamente los postulados del 
proceso de Bolonia, en donde el mundo laboral (entiéndase, el mercado), es el 
que marca los contenidos que deben ser integrados en los planes de estudio. Al 
mismo tiempo, si las actividades a desarrollar sólo se relacionan con la carrera 
del pasante, se niega la posibilidad de ofrecer una formación interdisciplinar. 

En la Universidad Nacional de Rosario, la falta de un acompañamiento más 
cercano a través de la figura de los docentes guías, dificulta el cumplimiento 
acabado de los objetivos del sistema de pasantías por parte de nuestra insti-
tución educativa. Ello se evidencia en las respuestas brindadas por los estu-
diantes, cuando al ser consultados sobre si tuvieron algún inconveniente en el 
desarrollo de la pasantía (obtención de licencias, fecha de pagos, etc.) el 40% 
de los pasantes de organismos públicos respondió que sí (Figura IX). Asimismo, 
estos fueron preguntados por el tipo de acompañamiento y respuesta obtenida 
desde el Centro Universitario de Pasantías. El 49,39% de los pasantes que 
tuvieron algún inconveniente consideró que fue malo, el 50,61% fue bueno o 
muy bueno. Creemos que estos inconvenientes podrían resolverse una vez que 
se implemente la figura del docente guía que acompañe al estudiante en el de-
sarrollo de la pasantía ante los diferentes problemas que pudieran surgirle y lo 
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guíe a fin de que la misma sea una experiencia provechosa, no sólo con la fina-
lidad de conseguir un empleo sino para el crecimiento personal de los mismos.

De los resultados de la encuesta llevada a cabo es importante resaltar que 
el 81,01% de los estudiantes consultados respondieron que participar en el 
sistema de pasantías no perjudicó su rendimiento académico, es decir, que 
pese a sus falencias, las pasantías permiten que los estudiantes complemen-
ten su formación académica con experiencia laboral sin tener que relegar forzo-
samente tiempo de estudio para ello.

Para finalizar consideramos que si bien existen tendencias que buscan “mo-
dernizar” la educación superior, hay que ser conscientes del riesgo de la “mer-
cantilización” que algunas de estas prácticas pueden tener en el ámbito univer-
sitario. La formación de profesionales debe ser adecuada tanto para el futuro 
desempeño laboral de los graduados como para el desarrollo y crecimiento 
personal de los mismos. En palabras de Veglia y Pérez, (2011) “se deja de 
lado la formación académica inherente a una educación superior. No podemos 
perder de vista que la misión de la Universidad no es solamente formar a los 
jóvenes para un empleo, sino también cultivar valores y principios” (p. 12-13). 
Las Universidades, entonces, debieran adecuar sus misiones y objetivos para 
formar ciudadanos críticos, no sólo en lo referente a la capacitación profesional 
de aquellos que transitan sus aulas, sino con la mira puesta en la sociedad, 
buscando la constitución de una nueva comunidad con ciudadanos con un fuer-
te compromiso social.
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Resumen
La presente ponencia propone reinterpretar el concepto de pertinencia social 
en el caso de un proyecto de extensión universitaria que se desarrolla desde el 
año 2015 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
La Plata, y a su vez exponer el modo en que este proyecto vincula las tres fun-
ciones primordiales de la universidad (enseñanza, investigación y extensión). 
Para ello, se expondrá la práctica desarrollada por un conjunto de docentes, 
estudiantes y graduados investigadores y extensionistas de la Facultad de Cien-
cias Económicas, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en la 
búsqueda de la integralidad universitaria. 

Los comienzos de esta experiencia se remontan al año 2008, desde cuando 
se viene desarrollando una línea de investigación sobre las organizaciones de 
la sociedad civil en el Instituto de Investigaciones Administrativas de la Facultad 
de Ciencias Económicas. De dichas investigaciones se ha arribado a diversas 
conclusiones sobre las principales problemáticas que enfrentan las citadas or-
ganizaciones, las cuales les generan fuertes vulnerabilidades que dificultan el 
logro de su misión social.

En dicho marco surge el proyecto de extensión universitaria “Aprendizaje en 
acción. Fortaleciendo la gestión de las organizaciones de la sociedad civil de la 
ciudad de La Plata” que se propone  contribuir al fortalecimiento institucional 
de las mismas. El proyecto de extensión tiene la modalidad de unir capacitación 
con acompañamiento técnico, donde brinda, a través de la realización de talle-
res de capacitación y asesoramiento a los dirigentes sociales, las herramientas 
necesarias para la sostenibilidad de las organizaciones a lo largo del tiempo. 
A la vez, dado que el mismo se circunscribe en el ámbito académico, pretende 
intensificar la formación de docentes, graduados y estudiantes, en las activida-

mailto:carla.maroscia@econo.unlp.edu.ar
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des de extensión y en las prácticas sociales y fomentar la integralidad entre 
docencia, investigación y extensión. 

La integralidad es uno de los grandes desafíos que enfrenta la educación 
superior debido a que muchas veces su implementación no resulta sencilla. 
Es por ello, que el presente trabajo pretende exponer un ejemplo de su aplica-
ción, mostrando que con pequeños pasos es posible encontrar el camino para 
lograr la tan necesaria y enriquecedora conexión entre las funciones básicas 
de la universidad.

En este caso, gran parte del equipo de trabajo conforma el equipo de inves-
tigación en la línea de organizaciones de la sociedad civil (lo que ha permitido 
adecuar el proyecto de extensión a las necesidades específicas de estas insti-
tuciones). Además, el equipo de docentes que dicta los talleres, forma parte de 
diversas cátedras relacionados con las temáticas que se abordan en los mis-
mos, con lo cual luego transfieren dichas experiencias en el aula. Asimismo, las 
prácticas extensionistas han generado significativos aportes a los actuales y 
potenciales proyectos de investigación como de extensión. En virtud de ello, los 
aportes, aprendizajes y discusiones generadas en el contexto de este proyecto 
permitirán enriquecer la definición de los marcos teóricos y metodológicos de 
los proyectos vigentes.

A dos años del bicentenario de la reforma universitaria, es necesario expo-
ner las prácticas desarrolladas al interior de las universidades. Hoy en día, no 
es posible gestar puertas adentro, las respuestas que la sociedad espera de la 
universidad. Es necesario ir más allá de la gestión de aquellos que llevan ade-
lante las políticas universitarias, por medio del compromiso de sus docentes, 
alumnos, extensionistas y graduados con una mirada crítica y reflexiva sobre 
los cambios contextuales. Y sin ligar a dudas, con pertinencia social.

Palabras clave
Pertinencia social / Integralidad universitaria / Organizaciones de la 
sociedad civil
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Pertinencia social y su relación con la integralidad universitaria 
Según Tünnermann Berheim (2000), la pertinencia se vincula con el “deber ser” 
de las instituciones, es decir, con una imagen deseable de las mismas. Un “deber 
ser”, por cierto, ligado a los grandes objetivos, necesidades y carencias de la so-
ciedad en que están insertas y a las particularidades del nuevo contexto mundial.

Hoy la realidad económica, política y social de América Latina deja vislum-
brar lo que Kliksberg (2008) ha denominado como deudas sociales o proble-
mas inconclusos que deben ser puestos de manera inmediata en la agenda de 
los países de la región: la pobreza, el déficit en educación, la exclusión social, la 
desigualdad, la discriminación, el cambio climático y la vulnerabilidad ecológica, 
entre otros.

Parecería evidente que las respuestas a estas situaciones deben surgir de 
la articulación de distintos actores de la sociedad. El Estado debería contribuir 
a través del desarrollo de políticas públicas orientadas a la gente, las empresas 
con responsabilidad social corporativa aliadas de dichas políticas públicas, la 
sociedad civil por medio de su movilización y la universidad mediante un serio 
compromiso con hallar posibles soluciones a estos problemas.

Queda claro entonces que, en este contexto, el rol de la universidad resul-
ta fundamental. En particular las universidades públicas, deberían plantease 
como objetivos formar a sus estudiantes con ética, replantear la temática de 
sus investigaciones, trascender sus puertas hacia la sociedad y generar un 
diálogo activo con esta.

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior celebrada en 1998 
por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura) se abordó el “deber ser” de la educación superior en cuanto a 
la importancia de contribuir con el desarrollo sociocultural y económico, a partir 
del análisis de las necesidades existentes en la sociedad y con miras a la cons-
trucción de un futuro mejor. Particularmente en el  Artículo 6 de la “Declaración 
Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción” (UNESCO, 
1998) se desarrolla el concepto de pertinencia orientada al largo plazo:

a) “La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la 
adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas 
hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y, 
al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y 
del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos 
y necesidades societales, comprendidos el respeto de las culturas y la protec-
ción del medio ambiente. El objetivo es facilitar el acceso a una educación ge-
neral amplia, y también a una educación especializada y para determinadas 
carreras, a menudo interdisciplinaria, centrada en las competencias y aptitu-
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des, pues ambas preparan a los individuos para vivir en situaciones diversas 
y poder cambiar de actividad.
b) La educación superior debe  reforzar sus funciones de servicio a la so-
ciedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la 
pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro 
del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un plantea-
miento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las 
cuestiones planteados.
c) La educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo del con-
junto del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del personal 
docente, la elaboración de los planes de estudio y la investigación sobre la 
educación.
d) En última instancia, la educación superior debería apuntar a crear una 
nueva sociedad no violenta y de la que esté excluida la explotación, sociedad 
formada por personas muy cultas, motivadas e integradas, movidas por el 
amor hacia la humanidad y guiadas por la sabiduría” (UNESCO, 1998).

Considerando el rol que asume la universidad pública en la sociedad resulta 
imprescindible que guíe sus actividades de acuerdo a los preceptos definidos 
en el citado artículo. Por su naturaleza, “La universidad pública es institución 
pertinente cuando contribuye a fortalecer las capacidades ciudadanas, profe-
sionales y científicas de la nación” (Garrocho Rangel y Segura Lazcano, 2011: 
26). Y la Universidad Nacional de La Plata, en el Preámbulo de su Estatuto, 
modificado en el Año 2008 reconoce como bien público y social a la educación 
y el conocimiento. Asimismo, se ofrece “abierta e inclusiva para toda la socie-
dad” y reconoce como funciones primordiales de la universidad: la enseñanza, 
la investigación y la extensión.

Ahora bien, para poder hablar de pertinencia social parecería entonces que 
también debería ligarse dicho concepto con la integralidad universitaria. Un 
tema recurrente es el papel que posee cada una de las funciones primordiales 
en la universidad. ¿La universidad le dedica los mismos esfuerzos a las tres 
funciones o hay alguna/s que prioriza más que otra/s? Es común que en el 
ámbito académico se hable de la docencia y la investigación haciendo a un lado 
la importancia de la extensión. Muchas veces a la extensión no se le otorga la 
misma jerarquía que a la docencia y a la investigación, siendo que parecería ser 
aquella que permite contactarse con el otro, ver que le sucede al otro, y por lo 
tanto a la universidad misma, en un proceso de transformación.

Y si se pensara en términos de pertinencia social, de qué es pertinente para 
la sociedad, claramente habría que ubicar a la extensión con la misma jerarquía 
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que la docencia y la investigación, tal como queda establecido en el Preámbulo 
del Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata. En el mencionado texto se 
define la extensión universitaria como:

“el principal medio de la Universidad Nacional de La Plata para lograr su 
función social, contribuyendo al tratamiento de los problemas que afectan al 
bienestar de la comunidad, la reconstrucción del tejido social, el desarrollo 
económico sustentable y el fortalecimiento de la identidad cultural” (Preám-
bulo UNLP, 2008: 2). 

Por ello, cuando se habla de extensión universitaria claramente surge el 
concepto de pertinencia social, ya que por medio de esta es posible promover 
actividades con la comunidad de acuerdo a sus necesidades con el objetivo de 
contribuir con el desarrollo humano, económico y social.

A partir del caso de estudio elegido que se expondrá a continuación se 
pretende demostrar que es posible generar un encuentro entre las tres funcio-
nes primordiales de la universidad, retroalimentándose entré sí, pero siempre 
tomando como eje rector la pertinencia social.   

Las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de La Plata y zona de 
influencia: una realidad estudiada
La sociedad occidental puede ser caracterizada como una “sociedad organiza-
cional” y su población como “hombres de organización” (Hall, 1980). En este 
marco, las organizaciones donde la gente trabaja, participa y crece, representan 
un componente dominante de la sociedad contemporánea que resulta indis-
pensable conocer y reconocer. Particularmente, y dada la relevancia alcanzada 
desde los años `90, merecen especial atención aquellas organizaciones que 
son parte de la sociedad civil, pues éstas han comenzado a constituirse como 
actores insoslayables del juego de poder, reclamando nuevos espacios en la 
sociedad y afianzándose como sujetos independientes en el diálogo social.

Su estudio a través de los años ha evidenciado la presencia de variables 
que condicionan su funcionamiento, generando cierta fragilidad organizacional. 
En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata 
desde el Año 2008 se conformó un equipo de investigación que comenzó a 
trabajar en el ámbito del Instituto de Investigaciones Administrativas en la lí-
nea de investigación de organizaciones de la sociedad civil. El primer proyecto 
investigación (2008-2009) estuvo abocado a la conformación de un Directorio 
de organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de La Plata y zona de in-
fluencia. El segundo proyecto (2011-2012) pretendía identificar las debilidades 
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y vulnerabilidades de las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de La 
Plata y zona de influencia. El tercer proyecto (2014-2015) se basó principalmen-
te en indagar sobre la problemática del financiamiento que tanto aqueja a las 
instituciones sociales. Y el último, que se encuentra en vigencia (2016-2017), 
pretende indagar sobre las causas que generan los problemas que afectan a 
las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de La Plata y zona de in-
fluencia, vinculados los aspectos de gestión, comunicación y recursos humanos 
y su impacto en la sostenibilidad de las mismas.

Esta línea de investigación tiene como objetivo aportar información útil para 
el desarrollo de acciones que favorezcan el fortalecimiento institucional de las 
organizaciones de la sociedad civil atendiendo el rol fundamental que estas 
cumplen en relación a la resolución de las problemáticas sociales contemporá-
neas, particularmente: favorecer el diseño de políticas de desarrollo y moder-
nización socialmente más eficientes, delinear nuevas líneas de investigación 
atendiendo las necesidades de las diversas organizaciones y de los líderes 
comunitarios, y propiciar la articulación entre los sectores para fortalecer insti-
tucionalmente a las mismas. 

Además, estos proyectos de investigación han permitido contar con infor-
mación concreta sobre las problemáticas de estas organizaciones que luego 
han podido ser trabajadas a partir de diversas intervenciones concretas. Y este 
fuerte vínculo entre investigación y extensión universitaria ha permitido llevar 
adelante el proyecto que se presenta. 

Considerando el rol vital que las organizaciones de la sociedad civil poseen 
en la sociedad como agentes de cambio, como verdaderas constructoras de 
identidad, bregando por la integración y la inclusión de todos los sectores de la 
sociedad y trabajando sobre las desigualdades sociales, y en donde el Estado 
no siempre se encuentra presente, se decidió analizar las problemáticas que 
presentaban y ver el modo de trabajar sobre dichas debilidades con el obje-
to de fortalecerlas para que puedan sostenerse en el tiempo y dediquen sus 
esfuerzos al logro de su razón de ser, su misión social tan importante para el 
desarrollo de la sociedad.

Las problemáticas y debilidades identificadas en las organizaciones de la 
sociedad civil de la ciudad de La Plata y zona de influencia que dan origen al pro-
yecto de extensión “Aprendizaje en Acción” surgen de un diagnóstico basado en 
fuentes primarias y secundarias. En cuanto a las primeras se realizaron entre-
vistas con referentes claves que han permitido indagar sobre las percepciones 
de los entrevistados respecto a las principales necesidades, problemáticas y/o 
vulnerabilidades de las organizaciones locales de acuerdo a su propia expe-
riencia y trayectoria profesional. Y en cuanto a las segundas, de los resultados 
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del proyecto de investigación “Necesidades, problemáticas y vulnerabilidades 
de las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de La Plata y su zona de 
influencia” desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas mencionado an-
teriormente. En este proyecto, el equipo de trabajo ha confeccionado un Modelo 
de Análisis de las Problemáticas, Debilidades y Vulnerabilidades de las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil, que se expone a continuación, y que entiende 
que las mismas pueden ser clasificadas en endógenas, exógenas y de frontera:

“FACTORES ENDÓGENOS: Cuestiones Institucionales: falta de formalización 
institucional, dificultades en la conformación y gobierno, falta de desarrollo 
de prácticas democráticas, dispersión de las actividades/tareas a gestionar, 
deficiencias en la definición de objetivos, planificación, evaluación y control, 
inadecuados sistemas de información para la toma de decisiones, deficien-
cias en los sistemas y procesos de comunicación interna. Recursos econó-
micos: financiamiento discontinuo y escasez de recursos, dificultades para 
la autosustentabilidad, falta de experiencia en estrategias de búsqueda de 
fondos, dificultad de acceso e identificación de fuentes de financiamiento. 
Recursos Humanos: profesionalidad insuficiente, escasa capacitación del per-
sonal, alta rotación del personal, informalidad en las relaciones laborales, alta 
dependencia del trabajo voluntario. Recursos tecnológicos e infraestructura: 
dificultades para el acceso y el mantenimiento de las sedes de la institución, 
obsolescencia o carencia del equipamiento necesario. 
FACTORES EXÓGENOS: problemáticas asociadas a factores económicos, so-
cioculturales, legales, político - gubernamentales y demográficos. 
FACTORES DE FRONTERA: Aspectos estratégicos y de gestión: falta de defini-
ción de la visión estratégica, falta de vínculos, alianzas o pertenencia a redes, 
baja participación de la sociedad en general, disparidades en la percepción 
de los valores de la sociedad civil. Aspectos de comunicación e impacto: de-
ficiencias en la comunicación institucional y sectorial, dificultades para de-
sarrollar una imagen institucional consistente, pertinente y sostenible, falta 
de visibilidad de la institución y de las actividades, dificultades para generar 
receptividad y capacidad de respuesta social” (Maroscia et all, 2016). 

Las organizaciones de la sociedad civil se configuran como verdaderas cons-
tructoras de identidad, fomentando principios y valores a sus asociados, bre-
gando por la integración y la inclusión de todos los sectores de la sociedad 
en un lugar común de encuentro. En muchos casos, las mismas acompañan 
a niños, jóvenes y adultos excluidos socialmente ofreciéndoles un espacio de 
integración, contención, movilización, recreación y capacitación. Sin embargo, 
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como se evidencia, estas entidades avocadas ciegamente a la función social, 
están atravesando una situación de fragilidad tal que les significa un obstáculo 
permanente para el desarrollo de sus actividades. 

En función de todo lo expuesto, y dado que las citadas organizaciones en su 
gran diversidad, constituyen un fenómeno social relevante y comienzan a mani-
festarse, gracias a sus valores e identidad específicos, como un actor clave en 
la construcción de capital social y sostenibilidad ambiental, para desplegar su 
potencial hoy es necesario fortalecerlas. 

Caso de estudio: Proyecto de Extensión “Aprendizaje en Acción”
En este marco surgió el proyecto de extensión “Aprendizaje en Acción”. Este 
proyecto se ha propuesto contribuir al fortalecimiento institucional de las orga-
nizaciones de la sociedad civil en la ciudad de La Plata y zona de influencia para 
que sean capaces de mantener y/o profundizar su actividad a través del tiempo 
logrando la sustentabilidad. 

Se entiende el fortalecimiento institucional como la construcción de capa-
cidades dentro de la organización para lograr que sus actividades tengan un 
mayor impacto en las problemáticas que pretende atender, que el uso de sus 
recursos sea más eficiente y que sus esfuerzos sean sostenibles a lo largo del 
tiempo. Fortalecer la gestión de las organizaciones es una forma de generar las 
condiciones para fortalecer el capital social. Actualmente resulta fundamental 
acompañar un proceso caracterizado por un crecimiento de la participación y 
movilización de la sociedad civil, dado que está creciendo en importancia, a la 
vez que encuentra enormes desafíos de consolidación, de aumento de escala y 
de calidad de los servicios y programas que brinda. 

Para lograrlo se trabaja con sus dirigentes y/o referentes sociales. Estos 
son aquellos directivos que implementan constantemente estrategias para lle-
var adelante todas las actividades necesarias para lograr la misión social de 
sus organizaciones. Los dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil 
se caracterizan por ser personas con una vocación especial, que después de 
sus arduas jornadas laborales dedican su tiempo de ocio a contribuir con el 
funcionamiento de la organización. El factor común que puede observarse es el 
su compromiso e involucramiento social. 

Dado que la gestión de las organizaciones de la sociedad civil todavía es 
precaria, se hace indispensable consolidar procesos y procedimientos que 
apunten a institucionalizar los esfuerzos y traducirlos en organizaciones demo-
cráticas, formadas por un equipo de trabajo fuerte y comprometido. 
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Particularmente, desde el presente proyecto se pretende abordar ciertas 
problemáticas asociadas a la gestión organizacional e institucional, a la admi-
nistración de recursos, a la gestión de recursos humanos, a la comunicación y 
al financiamiento que generan fuertes vulnerabilidades que les dificulta lograr 
su misión social. Esta situación en parte se debe a la falta de gestión interna 
sistematizada, así como a sus propias debilidades para el trabajo en red y la 
convocatoria a actores comunitarios y ciudadanos, y organizaciones empresa-
riales y estatales.

El proyecto tiene la modalidad de unir capacitación con acompañamiento téc-
nico, donde se intenta brindar, a través de la realización de talleres de capacita-
ción y asesoramiento a los dirigentes sociales, las herramientas necesarias para 
la sostenibilidad de las organizaciones a lo largo del tiempo. Logrando así en 
última instancia que las organizaciones participantes logren cumplir al máximo 
su misión institucional, dentro de un marco de sostenibilidad económica y social.

Las actividades pautadas para el desarrollo del proyecto tienen una du-
ración anual. La primera edición se realizó en el año 2015, la segunda en el 
año 2016 y este año hemos dado inicio a la tercera edición. Este proyecto es 
llevado adelante por un equipo de extensionistas de la Facultad de Ciencias 
Económicas, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales compuesto por 8 docentes, 9 graduados, 8 
alumnos y 2 trabajadores no docentes.

Particularmente para lograr su objetivo el equipo se ha propuesto:
 •  Capacitar a los dirigentes sociales sobre temáticas relacionadas con la ges-

tión de las organizaciones. 
 •  Promover una eficiente autogestión administrativa de las asociaciones. 
 •  Compartir y/o construir las herramientas necesarias para que los dirigentes 

de las organizaciones de la sociedad civil puedan elaborar e implementar 
una estrategia de comunicación que permita aumentar su visibilidad.

 •  Compartir y/o construir las herramientas necesarias para que los dirigentes 
de las organizaciones de la sociedad civil puedan desarrollar una estrategia 
de búsqueda de financiamiento.

 •  Compartir y/o construir las herramientas necesarias para que los dirigentes 
de las organizaciones de la sociedad civil puedan elaborar e implementar un 
programa de gestión de voluntariado y de personal.

 •  Formular e implantar un programa de acompañamiento y/o asistencia técni-
ca a aquellas que demuestren mayor vulnerabilidad a lo largo del desarrollo 
del proyecto.

 •  Generar un espacio de intercambio y debate entre las organizaciones a fin de 
fomentar el asociativismo y el vínculo entre las organizaciones participantes.
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 •  Generar un vínculo entre estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, 
creando conciencia sobre la importancia del voluntariado universitario. 

 •  Lograr la participación y estimular la formación de alumnos, graduados, do-
centes y no docentes en las actividades extensionistas.

 •  Fomentar la presentación de resultados del proyecto en las cátedras de 
administración general y retroalimentar a los proyectos de investigación de 
la línea de organizaciones de la sociedad civil de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

En lo que respecta a la metodología, se prevén una serie de pasos para 
realizar un abordaje integral, los cuales se enuncian a continuación:

 •  Convocatoria de las organizaciones: Se efectúa una convocatoria a todas 
las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad. Básicamente destinada 
a los dirigentes de organizaciones sociales con inserción real en el territorio, 
que desarrollan estrategias para el desarrollo de sus comunidades. El con-
tacto con las organizaciones se hace utilizando diferentes bases de datos 
disponibles en la Dirección de Tradicionalismo, Colectividades y Migración 
de la Municipalidad de La Plata, en la Dirección de Entidades y Culto de la 
Municipalidad de La Plata, en la Federación de Instituciones Culturales y 
Deportivas de la ciudad de La Plata y Biblioteca Popular Mariano Moreno, en 
el Registro Provincial de Organizaciones de la Comunidad, en la Federación 
de Entidades de Bien Público de Berisso y  en el Banco Alimentario de La 
Plata y el Directorio de organizaciones de la sociedad civil con el que cuenta 
la Facultad de Ciencias Económicas.

 •  Planificación y dictado de los talleres: Una vez definidas las organizaciones 
con las que se trabajará, se da comienzo a los talleres. La modalidad em-
pleada es modalidad taller, donde se busca la participación de los asisten-
tes y se utilizan a su vez dinámicas y actividades diversas. 

 •  Acompañamiento Técnico: Los voluntarios del equipo son responsables del 
seguimiento y evaluación de la aplicación del contenido abordado en el taller 
a lo largo del año que dura el proyecto. 

 •  Etapa de reflexión y comunicación: Se trata del conjunto de actividades que 
involucran retroalimentar lo que se realizó. Es decir, identificar fortalezas y 
debilidades y posibles líneas de acción y trabajo futuras. 

 •  Al finalizar los talleres se realiza un evento de cierre, con las organizaciones 
participantes, los voluntarios y actores involucrados. Este busca reflexionar 
sobre todo lo aprendido y se presentan las conclusiones y los puntos a me-
jorar de cara al futuro. 
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Integralidad de las funciones de la universidad
Como ha podido observarse, el mencionado proyecto de extensión se relaciona 
tanto con la investigación como con la docencia. Las tres funciones primordia-
les se interrelacionan y retroalimentan del siguiente modo:

 •  El equipo de extensión se encuentra formado por docentes, graduados, estu-
diantes y no docentes, y varios de ellos pertenecen al equipo de investigación.

 •  Por medio de los talleres de capacitación se realiza un constante releva-
miento de cuáles son las necesidades que las mismas presentan por medio 
de encuestas y entrevistas, actualizando las bases de datos del equipo de 
investigación.

 •  Las problemáticas relevadas por el equipo de investigación se comunican 
al equipo de extensión para que las trabajen en las capacitaciones que les 
brindan a las organizaciones.

 •  Los talleres brindados se encuentran a cargo de docentes de diversas cá-
tedras de las unidades académicas intervinientes. Al generarse un espa-
cio de intercambio constante con las organizaciones, los docentes no sólo 
dictan los cursos si no también aprenden e incorporan los conocimientos 
y experiencias que las mismas comparten con ellos, enriqueciendo así las 
clases que los docentes dictan en sus asignaturas y compartiendo con sus 
alumnos las experiencias brindadas como estudio de casos e invitando a 
los alumnos que se muestren interesados en la temática a formar parte del 
equipo de extensión y/o investigación.

 •  Algunas organizaciones solicitan acompañamiento en temas puntuales, por 
lo cual se conforman equipos de trabajo en los que participan docentes, 
alumnos, graduados y no docentes para que las asistan.

 •  Con los datos relevados por el equipo de investigación y extensión se ge-
nera una base de datos integrada sobre las organizaciones y las diferentes 
federaciones que las agrupan con el objeto de generar una red de intercam-
bio en donde estas se pueden conectar y compartir sus experiencias cola-
borando entre sí. 

Conclusiones 
Desde que comenzó en el Año 2015, el proyecto de extensión ha trabajado con 
81 organizaciones de la ciudad de La Plata y Berisso, ha capacitado a 105 diri-
gentes sociales, las cuales albergan en conjunto a más de 10.000 asociados y 
en las cuales trabajan cerca de 1.900 personas. 

La integralidad es uno de los grandes desafíos que enfrenta la educación 
superior debido a que muchas veces su implementación no resulta sencilla. Es 
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por ello, que el presente trabajo pretende exponer un ejemplo de su aplicación, 
mostrando que con pequeños pasos es posible encontrar el camino para lograr 
la tan necesaria y enriquecedora conexión entre las funciones básicas de la 
universidad con pertinencia social.

La investigación provee de información relevante para favorecer el diseño 
de políticas de desarrollo y modernización socialmente más eficientes, delinea 
nuevas líneas de investigación atendiendo las necesidades de las diversas 
organizaciones y de los líderes comunitarios, y propicia la articulación entre 
los distintos sectores para fortalecer institucionalmente este tipo particular de 
organizaciones.

Por lo tanto, podemos concluir que el caso de estudio presentado permite 
ejemplificar que es posible la integralidad de las funciones básicas de la univer-
sidad, en donde hay una conexión, constante colaboración y trabajo entre ellas, 
funcionando como un sistema interrelacionado e integrado y en donde el todo 
es mayor que la suma de las partes. 

En cuanto a la pertinencia social, el proyecto de extensión, el equipo de 
investigación y los docentes que participan en ellos están constantemente 
observando cuales son las necesidades y los requerimientos que tienen las 
organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de La Plata y alrededores, se 
preocupan día a día por analizar qué es pertinente para ellos, qué herramientas 
les pueden ofrecer y esto lo definen en base a un relevamiento realizado por 
medio de encuestas, entrevistas y encuentros con los referentes de las organi-
zaciones, en donde estos son los protagonistas. 

Además el equipo de trabajo está en constante comunicación con las prin-
cipales organizaciones que los reúnen y representan, tal es el caso de la Di-
rección de Tradicionalismo, Colectividades y Migración de la Municipalidad de 
La Plata, la Dirección de Entidades y Culto de la Municipalidad de La Plata, la 
Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de la ciudad de La Plata y 
Biblioteca Popular Mariano Moreno, el Registro Provincial de Organizaciones de 
la Comunidad, la Federación de Entidades de Bien Público de Berisso y el Banco 
Alimentario de La Plata.

Siempre se prioriza la pertinencia social, acercándonos a las organizaciones 
de la sociedad civil y a las federaciones, escuchándolas y compartiendo expe-
riencias para definir en conjunto que herramientas y contribuciones necesitan 
y en base a ello la facultad a través del equipo de extensión define un plan de 
acción para hacer frente a dichos requerimientos.

Como extensionistas, investigadores y docentes de una universidad pública, 
se ha considerado de suma importancia abocar este proyecto a detectar los 
cambios y aprendizajes que ocurrieron en dichas organizaciones desde la mira-
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da de los actores (miembros de las organizaciones y usuarios de sus prestacio-
nes) y realizar propuestas de mejora continua de la calidad de las mismas. Las 
organizaciones objeto de estudio, se constituyen como actores fundamentales 
para dar respuesta a las deudas sociales de la sociedad contemporánea. 

Una cuestión adicional es el carácter contextuado del conocimiento aplicado 
que producirá el proyecto y el objetivo de inmediata difusión del mismo a los 
actores sociales de la región, además de la participación en redes nacionales 
e internacionales abocadas al desarrollo comunitario.

Finalmente, se ha considerado que este trabajo permitirá abrir un nuevo 
espacio de intercambio entre colegas y otros interesados en esta temática en 
particular con el objeto de profundizar la participación y la promoción de este 
conjunto de manifestaciones de la sociedad que reclama una mirada más aten-
ta a las problemáticas que las afectan y cercenan su vitalidad.
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Prácticas comunitarias como espacios de aprendizaje y de 
compromiso social en el ingreso a la vida universitaria

Lía Mabel Norverto; Mirian Martín Lorenzatti
lnorverto@gmail.com 
Universidad Nacional de La Pampa (UNLP). Argentina

Resumen
En este trabajo presentamos un programa de extensión universitaria que in-
corpora a las prácticas comunitarias de estudiantes como espacios de apren-
dizaje. El programa se propone estrategias de integración de funciones, de 
articulación entre extensión y docencia, y recurre a otras formas de enseñar y 
de aprender, en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 
de La Pampa, Argentina. 

La propuesta se enmarca en la línea del Compromiso Social Universitario 
(CSU) concepto que interpela a las universidades nacionales con el compromi-
so y el deber de sumar a su tarea de producción y transferencia de conocimien-
tos, la democratización, distribución y  apropiación social de lo producido.

A su vez también cuestiona los formatos tradicionales de enseñanza-apren-
dizaje. A partir de una experiencia piloto en la cátedra de Fundamentos de 
Sociología y Ciencia Política, diseñamos un Programa de Extensión Universitaria 
(PROEU) que supera los límites de la Asignatura. Esta se dicta en el primer año 
del plan de estudios de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia y 
Licenciatura en Comunicación Social. También en el Profesorado y Licenciatura 
en Geografía, donde se encuentra en el segundo año de estudios.

La formación dialéctica, método tan nombrado en la enseñanza de las dis-
ciplinas sociales, muchas veces queda obturada por el énfasis en la tradicio-
nal transmisión de teoría de manera unidireccional dentro del espacio áulico. 
Por ello extender el aula a diversos espacios de la comunidad (organizaciones 
gubernamentales y comunitarias), y revalorizar las experiencias prácticas de 
formación en toda la currícula, se convierte en otro de los desafíos de las uni-
versidades latinoamericanas.

Las Instituciones de Educación Superior (IES)  han logrado una permanen-
cia basada en una posición de reconocimiento social, pero son organizaciones 
que se han construido con rigideces institucionales y cierta impermeabilidad a 
las realidades extrauniversitarias. Este es uno de los principales cambios que 
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enfrenta la noción de CSU, ya que coloca a los centros de educación superior 
en el desafío de diseñar acciones de intervención y transformación directa de 
situaciones inequitativas, que dan un paso más allá de su estudio y análisis. 
Hablar de Universidades socialmente comprometidas nos conduce a una revita-
lización de tareas de extensión focalizadas en los diversos grupos sociales que 
sistemáticamente tienen sus derechos básicos vulnerados, y pone en cuestión 
el paradigma científico-tecnológico dominante. 

El trabajo mancomunado de construcción de relaciones más equitativas, y 
sociedades más autónomas, debe exigir la distribución social del conocimiento,  
y la graduación de profesionales de todas las disciplinas en las universidades 
nacionales, con reflexividad crítica y compromiso social. Apostemos y traba-
jemos para que no sean discursos que quedan en la faz teórica sin llegar a 
encarnar en la praxis. 

Palabras clave
Prácticas comunitarias/ Docencia y extensión / Compromiso social universitario
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Los primeros pasos
Durante el año 2016 se realizó una primera experiencia de cátedra, que sentó 
las bases para el Programa de Extensión Universitaria “Prácticas comunitarias 
como espacios de aprendizaje y de compromiso social en el ingreso a la vida 
universitaria” aprobado mediante Resolución 125-CS-2017, con vigencia entre 
2017 y 2020. 

Uno de los principales contenidos conceptuales que atraviesa nuestra asig-
natura es el análisis de tipos de desigualdades: sociales, económicas, de géne-
ro, laborales, culturales, educativas, étnicas, generacionales. Para acercarnos 
en forma más directa a esos contenidos, nos contactamos con diversas orga-
nizaciones (comunitarias y gubernamentales) que  se ocupan de trabajar distin-
tas situaciones de inequidad. Por esta condición se  constituyen en  espacios 
apropiados para vivenciar diversas realidades socio-políticas contemporáneas.  
Al mismo tiempo, invitamos al grupo de cursantes a buscar en el medio – y en sus 
localidades de origen, dentro de la provincia – espacios potenciales de prácticas. 

Los/as estudiantes seleccionaron uno de los espacios de aprendizaje para 
trabajar en forma colaborativa con las instituciones durante el curso de la asig-
natura, que tiene un régimen cuatrimestral. A mediano plazo, la propuesta con-
templa la articulación con otras cátedras/equipos y grupos de estudiantes más 
avanzados.

Esta primera experiencia piloto, tuvo resultados muy positivos. Trabajamos 
con bibliotecas populares, comedores y merenderos barriales, fundaciones que 
trabajan con niños/as y adolescentes, o con población en situación de calle, 
organismos gubernamentales provinciales y municipales vinculados a Discapa-
cidad, Adultos mayores, Niñez y Adolescencia, escuelas, entre otras. Tanto la 
comunidad universitaria participante (docentes y estudiantes) como extra univer-
sitaria coincidimos en la necesidad mutua de contar con experiencias de co-for-
mación que complementen la formación teórica de los/as estudiantes. Al mis-
mo tiempo, que integrantes de la universidad se involucren en la resolución de 
problemas de la población, en particular de los sectores más vulnerabilizados.

La extensión universitaria nos impulsa a ejercitar diálogos de saberes y 
producción colectiva de conocimientos con grupos y organizaciones de la co-
munidad. Esta forma de producir saberes en el territorio, con las y los “otros” 
tensiona nuestras prácticas habituales de investigación y docencia, y posibilita 
aprender y enseñar de otras maneras.

Consideramos que este diálogo de saberes brinda a los grupos de estudian-
tes herramientas investigativas, interpretativas y de intervención en espacios 
socio- comunitarios. Se constituye en una instancia de formación en terreno, 
que permite contrastar en forma integradora  teoría con empiria. También ayuda 
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a la conexión, desde los primeros años de estudios superiores, con necesida-
des de la comunidad en la que intervienen, participan y actúan. 

Desde el rol docente, logramos articular las funciones sustantivas de do-
cencia, investigación y extensión, mediante el desarrollo de propuestas que las 
articulan y las ponen en diálogo.

Fundamentación de la propuesta
Las universidades han logrado una permanencia basada en una posición de reco-
nocimiento social, pero son organizaciones que se han construido con rigideces 
institucionales y cierta impermeabilidad a las realidades extrauniversitarias. Este 
es uno de los principales cambios que enfrenta la noción de CSU, ya que coloca 
a los centros de educación superior en el desafío de diseñar acciones de inter-
vención y transformación directa de situaciones inequitativas, que dan un paso 
más allá de su estudio y análisis. Hablar de Universidades socialmente compro-
metidas nos conduce a una revitalización de tareas de extensión focalizadas en 
los diversos grupos sociales que sistemáticamente tienen sus derechos básicos 
vulnerados, y pone en cuestión el paradigma científico-tecnológico dominante. 

Como parte de las estrategias de atención de este problema, la UNLPam  a 
través de la Res. CS 297/2011 aprueba una reglamentación para la implemen-
tación del Programa de Prácticas Comunitarias con el objeto de disponer situa-
ciones de intervención social que pongan a los estudiantes en contacto con la 
realidad social. En su Artículo 3° se determina que estas prácticas comunita-
rias podrán incorporarse como módulos dentro de las asignaturas, proyectos 
de voluntariado, proyectos de extensión, proyectos de investigación, proyectos 
institucionales, entre otros. 

A partir del ciclo lectivo 2017 alcanzan un carácter obligatorio en todas las 
carreras, teniendo que adecuarse en ese tiempo los respectivos diseños curri-
culares. Esta propuesta, comenzada el año pasado en forma voluntaria desde 
la cátedra, tuvo el propósito de fortalecer el programa de prácticas comunita-
rias de la FCH. En marzo del corriente año, se logró reglamentar en la Facultad, 
luego de discusiones – no libres de tensiones- entre departamentos, cátedras, 
y equipos de gestión; bajo la Ordenanza 083-CD-2107, y fue denominado Regla-
mento de Prácticas Comunitarias de la Facultad de Ciencias Humanas.

Podemos percibir que la responsabilidad social universitaria abarca tanto 
funciones exógenas como endógenas: por un lado, contribuye al desarrollo sus-
tentable y al mejoramiento del conjunto de la sociedad y, por el otro, educa a 
graduados/as como altamente calificados pero que sean, al mismo tiempo, 
ciudadanos responsables, capaces de satisfacer las necesidades de todos los 
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sectores de la sociedad, haciendo respetar los derechos humanos, la paz, la 
justicia, valores que, en definitiva permiten diseñar y consolidar sociedades 
más democráticas. (Cecchi et al, 2009) 

Entendemos las prácticas comunitarias como  profesionalizantes en su sen-
tido integral, sin reducirlas a lo estrictamente disciplinar. Esta discusión formó  
parte de las tensiones nombradas en la elaboración del Reglamento, y nos 
arriesgamos a suponer que continuará siendo en la implementación de las 
prácticas. La distinción entre prácticas profesionales y prácticas comunitarias 
es un tema sustantivo, así como sus posibilidades de coincidencia. Pueden 
plantearse por separado y ambas aportar a la formación de los y las estudian-
tes, pero también podemos buscar espacios de formación que contribuyan en 
ambos sentidos. Este es nuestro desafío. 

Por ello, pensar en prácticas al final de las carreras de grado, o materias 
que discutan la “ética profesional” – cuando los estudiantes hayan realizado 
el mayor porcentaje de su trayecto de grado – no sirve como estrategia de for-
mación integral y de profesionales comprometidos socialmente. Consideramos 
que estos aspectos deben atravesar la currícula desde sus inicios, ofreciendo 
situaciones de aprendizaje en territorio que también impliquen la resolución de 
necesidades sociales.

En muchas ocasiones, lo disciplinar es lo que prima. Esto es un producto 
de discursos consolidados y prácticas más aceitadas, que resisten a modificar 
sus modos de hacer y entender la formación. Y allí la exigencia lleva a inclinar 
la balanza hacia la práctica profesional, donde los saberes técnicos de los/as 
estudiantes son los que se requieren. En otras situaciones, logramos acuerdos 
que facilitan la construcción conjunta, de iniciación en saberes disciplinares 
junto a trabajo comunitario.

La extensión crítica tiene dos objetivos centrales: uno vinculado a carac-
terísticas endógenas, con la formación de universitari@s que superen la im-
pronta profesionalista y procure una formación integral de sus graduados, con 
compromiso en los procesos de transformación social. Un segundo objetivo 
se propone contribuir a procesos de organización y autonomía de los sectores 
populares subalternos, intentando contribuir a la generación de poder popular. 
(Tomassino y Cano, 2016) 

Ambos objetivos tienen estrecha vinculación, porque nos parece fundamen-
tal curricularizar la extensión universitaria para propiciar una formación inte-
gral. Y esta formación de profesionales comprometidos socialmente, tenderán 
a construir relaciones sociales democráticas, inclusivas, más equitativas. 

Las funciones universitarias se han dividido y generalmente cumplimos 
nuestras tareas en forma segmentada: docencia, investigación y extensión (en 
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ese orden de dedicación e importancia). Intentar desempeñarlas en forma in-
tegral, se constituye en un desafío tanto institucional como personal. Las ins-
tituciones de educación superior están organizadas mediante la separación 
de dichas funciones en sus espacios de gestión. Secretarías académicas, de 
investigación y de extensión diseñan sus áreas de incumbencia en forma dife-
rencial, con algunos puntos de contacto ante proyectos o programas que las 
reúnen. Sería deseable que esas intersecciones se potencien. 

Abordaje conceptual: modos de ver y hacer
Gazzola (2007) en Cecchi, Lakonich, Pérez y Rotstein (2009) expresa “...el 
compromiso social de las universidades, [es decir] su sentido social, la inter-
nacionalización solidaria, la posición de la universidad en las sociedades del 
conocimiento, la transferencia tecnológica y la cultura de la innovación”, remite 
al papel de la ética en la misión universitaria, la cual  debe atravesar todos los 
claustros y actores involucrados, constituyendo un nuevo escenario que impreg-
na de una manera diferente la vida académica en su conjunto.

Por esta concepción que interpela a la comunidad universitaria en su totali-
dad, consideramos como otra de las prácticas innovadoras de esta propuesta– 
al menos en nuestra universidad – a la ampliación de equipos interclaustros.  
Las iniciativas de extensión están compuestas en su gran mayoría, por estu-
diantes y docentes. También puede observarse la participación de  graduados/
as. Pero es escasa – si no inexistente – la participación en los equipos de 
trabajo de agentes del claustro no docente, con quienes compartimos la tarea 
cotidiana, como trabajadores/as universitarios/as. Hemos sumado interdisci-
plina y otras miradas del hacer universitario, complementando el equipo docen-
te de la asignatura, con integrantes de áreas vinculadas al claustro estudiantil: 
Secretarías de Cultura y Extensión, Secretarías Académica de la Facultad y la 
Universidad, y Secretaría de Bienestar Universitario. Apostamos al enriqueci-
miento del trabajo conjunto.

Se plantea la articulación de teoría y empiria en forma dialéctica como me-
todología de trabajo, coincidiendo con Jara (2012) quien la entiende como una 
perspectiva que permite establecer criterios y principios metodológicos de acer-
camiento a la realidad para conocerla y de actuar o intervenir para transformar-
la. Facilita articular lo particular con lo general, lo concreto y lo abstracto; la 
práctica con la teoría. Este acercamiento posibilitará que los /as estudiantes 
conformen matrices donde ordenar y presentar la información e ideas, crean-
do mapas mediante técnicas de visualización. También el intercambio con los 
miembros de las organizaciones, facilitará obtener sus visiones, respecto a los 
conflictos y problemas más relevantes que  atraviesan(Geilfus, 2002).
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Alicia Camilloni también refiere a cambios en las formas de producir conoci-
miento y de su distribución:

En las últimas décadas se ha profundizado la mirada hacia las universida-
des y sus formas de producción de conocimiento. Se observa la modifica-
ción de los contratos entre universidad-sociedad, ciencia-sociedad, estado y 
sociedad. Ya no se trata de un conocimiento desinteresado, se ha instalado 
la idea de que el poder del conocimiento está sustentado en el impacto so-
cial que posee su empleo en las actividades humanas, y en su más amplia 
distribución en la sociedad (Camilloni, 2015: 15)

La propuesta apunta a propiciar espacios que configuren Comunidades de  
Aprendizaje. Acordamos con Cechi y Pérez (2014) con que muchas de las ex-
periencias realizadas implementadas exclusivamente en lógicas voluntaristas 
refuerzan, sin querer, las relaciones asimétricas de poder y dependencia. Es ne-
cesario generar ámbitos de reflexión y mecanismos de acción que acompañen 
los procesos de formación de las prácticas comunitarias, para colaborar en una 
genuina articulación entre todos los actores participantes, transformando los 
escenarios de interacción en verdaderas Comunidades de Aprendizaje.

De ese modo la Comunidad de Aprendizaje asume una visión integral y sis-
témica de lo educativo, pensado desde el aprendizaje y el mundo de la cultura 
en sentido amplio. Se trata de una nueva cultura general en concordancia con 
los requerimientos de una ciudadanía plena, posibilitadora de dispositivos de 
articulación que tradicionalmente han tendido a la fragmentación, tales como: 
educación formal, no-formal e informal; escuela y comunidad; política educati-
va, política social y política económica; saber científico y saber común. 

Reformula también, los tradicionales modelos de relación y poder, al propo-
ner una transformación con la participación activa de todos los actores involu-
crados, especialmente los grupos desfavorecidos o en riesgo. Podría pensarse 
como un modelo de transformación local que incluye un cambio de protagonis-
tas, de abajo para arriba. (Cecchi y Pérez, 2014: 3) El trabajo se plantea en 
forma articulada, con las organizaciones y desde los integrantes de las organi-
zaciones, no “para” ellas.

Nuestro plan de trabajo involucra distintos Departamentos y carreras de 
la Facultad de Ciencias Humanas, se desarrolla en el ámbito de la docencia y 
de la propuesta pedagógica de una cátedra interdepartamental, que propiciará 
acuerdos con cátedras que continúan en años posteriores. Eso también nos 
permite un abordaje interdisciplinario, entre el estudiantado, y todo el equipo 
técnico del programa. Cada una de las etapas recuperará contenidos trabaja-
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dos en las asignaturas, con el propósito de extender el espacio aúlico por fuera 
de los muros institucionales. Este es uno de los desafíos más importantes, que 
se contrapone a sólo curricularizar en forma instrumental ciertas experiencias 
particulares y otorgarle créditos.

Esta reflexión nos permite repensar no sólo el lugar de conocimiento y po-
der de los actores extrauniversitarios, sino también de los/as estudiantes, y 
ofrecer oportunidades de constituirse en protagonistas activos y socialmente 
comprometidos, tanto en la intervención en su entorno como en la construcción 
de sus aprendizajes.

Objetivos y métodos 
Los objetivos generales que nos proponemos son:

 • Generar espacios de prácticas donde los/as estudiantes interactúen con 
responsabilidad social durante su formación como futuros profesionales 
críticos y comprometidos con su entorno.

 • Generar espacios de aprendizaje dialógico con diversas organizaciones 
de la comunidad.

 • Construir y fortalecer vínculos de intercambio entre la universidad y otras 
organizaciones de la comunidad que propicien la consolidación de rela-
ciones más democráticas y equitativas.

Y los objetivos específicos:
 • ·Introducir a los/as estudiantes en el desarrollo de prácticas comunita-

rias desde el ingreso a la vida universitaria.
 • Articular actividades de docencia, extensión e investigación como prácti-

cas de formación integral en proyectos y cátedras.
 • Contrastar empíricamente temas que se abordan teóricamente median-

te la formación en terreno y la extensión del aula a distintos barrios de 
la ciudad.

Las instituciones participantes en el año 2017 son:
- Biblioteca Popular Malvinas Argentinas: ubicada en extremo  norte de la 

ciudad, ofrece una propuesta cultural para niños, niñas y adolescentes del ba-
rrio. Además de una merienda que colabora con las necesidades alimenticias 
que algunas familias no pueden satisfacer, ofrece talleres de guitarra, ajedrez, 
lectura entre otros. También realizan actividades de huerta, apoyo escolar y 
actividades deportivas. La Biblioteca participa además en un programa de ter-
minalidad educativa para adultos.
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- Fundación de Ayuda a la Humanidad (Fundalhum): funciona desde 2004, 
y está estratégicamente ubicada en la zona céntrica de la ciudad para brindar 
sus servicios a personas de los diferentes barrios. Funciona como comedor al 
mediodía, también recibe y distribuye donaciones y cuenta con un espacio de 
apoyo escolar. De las casi doscientas viandas que se sirven diariamente, al 
menos la mitad son consumidas en las instalaciones de la Fundación.

- Fundación Wetraché: Surge en el 2004, frente a un contexto territorial 
caracterizado por necesidades y problemáticas vinculadas a la pobreza y a la 
estigmatización sufrida por el barrio. Está ubicada en el barrio Matadero, en 
la zona Este de la ciudad. Actualmente ofrece apoyo escolar, clases de fútbol 
y taller de panificación, así como otras acciones que se organizan en torno a 
temáticas específicas. Concurren a ella alrededor de sesenta niños y jóvenes 
que participan de las diferentes actividades propuestas. 

- Dirección de Discapacidad - Ministerio de Desarrollo Social- Provincia de La 
Pampa: es un organismo gubernamental que trabaja para promover la protec-
ción integral de las personas con discapacidad mediante la implementación de 
políticas públicas que propicien el cumplimiento de sus derechos y la participa-
ción e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con los demás.

- Escuela Especial N° 1 de Irregulares Motores: tiene por objetivo, entre otros, 
el acompañamiento de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad motora 
para el desarrollo de la inclusión. Esta misión implica desde la realización de 
talleres o actividades deportivas y recreativas hasta el dictado de clases con 
contenidos adaptados y el transporte de los alumnos desde sus hogares hasta 
la institución y viceversa. Durante el turno mañana las actividades se orientan 
a niños en edad de escolaridad inicial y primaria y por la tarde a la educación 
secundaria.

- Coordinación de Adultos Mayores- Municipalidad de Santa Rosa- La Pampa: 
coordina los seis Centros Cumelén que se distribuidos en los barrios Villa Ger-
minal, Zona Norte, Villa Parque, Fonavi 42, Villa Santilán y Colonia Escalante. En 
cada sede, los adultos mayores que concurren pueden participar de distintos 
talleres como: manualidades, expresión musical, gimnasia, folclore, alimenta-
ción saludable, y en algunos también Taller de Teatro.

Los Proyectos que forman parte del Programa son:
Proyecto 1: Comedores comunitarios como comunidades de Aprendizaje
Entre los propósitos de la institución (Fundalhum), en los cuales consideran 

importante la participación de estudiantes universitarios, se encuentran: un 
proyecto denominado Familias que apunta a tareas de apoyo a grupos fami-
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liares en situación de vulnerabilidad social y de personas que se encuentran 
solas, y la implementación de tutorías para quienes han iniciado o retomado 
sus estudios primarios y secundarios. 

Se estima que la retroalimentación entre la forma de enseñar ciencias so-
ciales, en especial sociología y ciencia política, y la actividades realizadas en 
pos del bienestar social que realiza la institución tendrá un impacto en el apren-
dizaje disciplinar por parte de los estudiantes.

Proyecto 2: El trabajo comunitario como oportunidad para el aprendizaje 
compartido

Considerando la larga trayectoria de la Fundación Wetrache en el desarrollo 
de acciones comunitarias, así como también su conocimiento del territorio en 
el que se desempeña, este proyecto tiene como propósito generar y fortalecer 
lazos entre esta institución y la universidad, contribuyendo así al desarrollo de 
algunas iniciativas que la Fundación ya viene realizando. Es decir, se busca brin-
dar soporte humano y conocimientos especializados para aportar a aquellas 
acciones que, habiendo sido promovidas por la Fundación, representan para 
sus miembros desafíos mayores en términos de recursos y planificación. Ade-
más se espera que en ese intercambio se produzca un aprendizaje compartido 
y enriquecido sobre la intervención y transformación del medio social en favor 
de condiciones más igualitarias.

Proyecto 3: Discapacidad, divulgación y educación: el desafío de la inclu-
sión social

Teniendo en cuenta los intereses y objetivos de las instituciones involucra-
das en este proyecto, entre los principales resultados se espera:

Asistir a la visibilización, difusión y concientización de los derechos de las 
personas con discapacidad en cuanto a la eliminación de barreras para la plena 
inclusión de las mismas.

Contribuir al desarrollo de espacios educativos, facilitando las tareas de 
apoyo escolar y adaptación de contenidos para los requerimientos particulares 
de los alumnos de la Escuela de Irregulares Motores, resultado que se podrá 
replicar eventualmente para otras instituciones con características similares.

Comprometer a los estudiantes al involucramiento con realidades físicas tal 
vez ajenas desde un lugar de responsabilidad, generosidad y empatía, que per-
mita no sólo pensar sino también actuar y sentir desde un lugar más cercano 
las problemáticas de parte de la sociedad de La Pampa.

Fortalecer los vínculos ya existentes entre la Dirección de Discapacidad, la 
Escuela de Irregulares Motores y la Universidad Nacional de La Pampa con el fin 
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de incluir a otros organismos gubernamentales o de la sociedad civil vinculados 
a la temática de la discapacidad.

Queda abierta la posibilidad de diseñar Acciones y/o proyectos específicos 
dentro del marco general del Programa, en el lapso de su duración.

El aprendizaje dialógico y colaborativo, no se reduce a la población estu-
diantil y docente, sino a todos los integrantes de la comunidad universitaria, y 
a los miembros de las distintas organizaciones participantes. Como aclaramos, 
se  incorpora la participación y aportes de trabajadoras universitarias del área 
de Extensión, Académica y Bienestar Universitario, con el objetivo de comple-
mentar saberes y perspectivas, ya que son quienes articulan trabajo interinsti-
tucional en su tarea diaria. Como integrantes del Claustro No docente tendrán 
la oportunidad de interactuar en  prácticas directas de formación pedagógica y 
de formar parte de equipos interdisciplinarios.  

El promedio de estudiantes que cursan la asignatura es entre 160- 180 es-
tudiantes, siendo las carreras más numerosas Historia y Comunicación Social.  
Para optimizar la ejecución de este programa, la asignatura dividió el cursado 
por carreras. Se comenzó a dictar el corriente año en el 1° cuatrimestre a Co-
municación Social, y en el 2° a Historia y Geografía. Eso posibilitará un acom-
pañamiento pedagógico de mayor cercanía.

Algunos estudiantes que han participado en el año 2016 comparten sus 
experiencias e introducen a nuevos/as cursantes en las dinámicas de las orga-
nizaciones. Esta estrategia ha sido diseñada con miembros de dichas organiza-
ciones, para combinar trabajo de estudiantes más avanzados con ingresantes, 
y potenciar la inversión del tiempo dedicado a la adaptación a normas, prácti-
cas y dinámicas organizacionales. Se pretende que los grupos de estudiantes 
continúen sus prácticas comunitarias y el trabajo con los actores sociales invo-
lucrados luego de finalizar el espacio curricular.

Se trabajará con la experiencia a lo largo de cada cuatrimestre, no como un 
módulo específico sino en forma transversal y en paralelo al desarrollo de con-
tenidos conceptuales y metodológicos de la asignatura. Se utilizará el trabajo 
realizado como instancia evaluativa grupal y procesual (formativa).

Impacto comunitario e institucional esperados
El impacto de este Programa se prevé en dos sentidos diferenciados y al mismo 
tiempo complementarios. Por un lado, se espera que la experiencia redunde 
en consolidar una propuesta formativa integral, que contemple la formación 
teórica, la contrastación empírica y la responsabilidad social. En este sentido, 
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se prevé el desarrollo de una mirada crítica y comprometida con el entorno 
social por parte el conjunto de actores universitarios participantes (equipos 
técnicos en su totalidad) así como también de una actitud favorable al diálogo y 
al trabajo articulado con organizaciones comunitarias. Por otra parte, se espera 
contribuir significativamente al desempeño de las organizaciones involucradas, 
en lo que respecta a la planificación, desarrollo y evaluación de las acciones 
conforme a la formación teórica-disciplinar de los actores intervinientes. Por úl-
timo, se busca que en ese intercambio se produzca un aprendizaje compartido 
y enriquecido sobre la intervención y transformación del medio social en favor 
de condiciones más igualitarias. 

La socialización de los resultados de la intervención con los actores y colecti-
vos comunitarios participantes del proyecto y con su comunidad cercana, resulta 
una instancia necesaria en la concepción de la extensión como práctica integral 
de un modelo de Universidad que la piensa como herramienta de transformación.

En este sentido la puesta en común sobre la intervención y los resultados 
producidos, tendrán instancias progresivas de profundización en su realización 
acorde podamos avanzar en la sustentabilidad del proyecto. Mientras en una 
etapa inicial, la socialización estará más circunscripta a actores instituciona-
les representativos mediante reuniones de devolución y entrega de informes 
parciales (corto plazo); en una segunda etapa, definiremos en conjunto con las 
organizaciones el alcance de espacios de intercambio, para fortalecer el trabajo 
conjunto (mediano plazo).

Tensiones y desafíos: primeras reflexiones sobre la experiencia 
El tiempo que lleva implementado el Programa nos permite presentar algunas 
reflexiones acerca de los desafíos y tensiones vinculadas a su implementación:

- La continuidad del programa nos ha permitido fortalecer las articulaciones 
con las distintas organizaciones intervinientes, así como agilizar el ingreso de 
los estudiantes al espacio de las prácticas. Además, hemos ganado experien-
cia en asuntos formales administrativos, lo que nos permite ocuparnos primor-
dialmente de los aspectos formativos de la experiencia. 

- Los/as estudiantes que al finalizar la práctica evidencian entusiasmo e 
interés son convocados a sumarse al Programa. Esto supone no sólo la forma-
ción de recursos en extensión universitaria, sino además consolida el equipo 
de trabajo y su continuidad. 

- El desarrollo de la experiencia retroalimenta al trabajo que se realizará en 
el siguiente cuatrimestre, en tanto nos advierte de las dificultades que existen 
en las distintas organizaciones o nos sugiere nuevas demandas por parte de 
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los distintos actores intervinientes. Ofrece además nuevos elementos para me-
jorar el acompañamiento del estudiantado en la construcción de su aprendizaje.

- Entre las tensiones, hemos encontrado que mayoritariamente las organi-
zaciones se muestran reticentes a modificar sus lógicas de trabajo. En efecto, 
se dificulta establecer un trabajo más cooperativo y no de mera respuesta a las 
demandas. 

- Dado el carácter novedoso y reciente de la experiencia en el marco del Pro-
grama de Prácticas Comunitarias en la universidad, no siempre existen respues-
tas o soluciones preestablecidas a problemas o situaciones emergentes, vincu-
ladas por ejemplo a cuestiones formales, legales, de seguridad o de otra índole. 
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Prácticas inclusivas en las escuelas pre-universitarias 
de UNL. Hacia una universidad accesible

Alejandra Acosta; Pamela Bordón; Marcelo Escalas
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen 
La presente ponencia refiere al diseño e implementación de un plan de trabajo 
en relación a prácticas inclusivas destinadas a las escuelas preuniversitarias 
de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), atendiendo a las demandas y re-
querimientos específicos de acuerdo a la realidad institucional en la presente 
etapa educativa.

El Programa UNL Accesible a partir del año 2014 inicia un proceso de resig-
nificación del objetivo general y de sus acciones, revalidando conceptos y mar-
cos teóricos, promoviendo el desarrollo de una conciencia social como agentes 
multiplicadores, formando redes, interesados por contribuir al mejoramiento en 
las relaciones institucionales. 

Con el objetivo de brindar asesoramiento en relación a discapacidad, acce-
sibilidad e inclusión educativa proporcionando respuestas desde una perspec-
tiva integral y multidimensional frente a las diversas demandas en la realidad 
escolar considerando la transversalidad de los ámbitos y niveles educativos.

La situación áulica es ante todo una situación comunicativa en presencia. 
Una performance, un ir haciendo junto con el otro. El diálogo, la participación, el 
interés se practican y se ejercitan; se actualizan en el devenir de todos los días. 

Desde la perspectiva educativa enmarcada desde una educación para to-
dos, es que estamos convencidos de que se deben ofrecer diferentes clases y 
modalidades de educación y ponerlas a disposición de los estudiantes, y en la 
formación docente. 

Palabras claves
Inclusión educativa / Discapacidad / Accesibilidad / Articulación / 
Prácticas educativas



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Presentación 
El Programa UNL Accesible a más de una década desde su creación; lleva 
adelante acciones que permiten colocar en agenda institucional la temática 
en relación a la discapacidad y accesibilidad, en el ámbito universitario y en 
la sociedad en general. Desde la concepción de la discapacidad como una 
cuestión de DD.HH es que se hace impostergable disponer de aquellos medios 
que estén al alcance de lograr un efectivo ejercicio de goce pleno de los dere-
chos; no alcanza con ser titular de los mismos. Las medidas a nuestro alcance 
hacen referencia a todas aquellas que tiendan a tornar accesible a la propia 
Universidad; generando dispositivos, recursos, reconociendo herramientas y 
estrategias facilitadores e igualadores de oportunidades, propuestas de acce-
so, permanencia y egreso para estudiantes con discapacidad, como también 
incorporando e instalando gradualmente políticas de accesibilidad que llevan a 
repensar  los espacios físicos, la circulación de los saberes, prácticas inclusi-
vas de la comunidad universitaria en su conjunto y de  la comunidad en general. 

Enmarcadas en ejes de trabajo se identifican y ubican aquellas acciones 
que se llevan adelante vinculadas con la extensión, el diálogo y el intercambio 
entre la teoría y la práctica. Para el cumplimiento de dichas acciones resulta 
primordial el trabajo articulado entre los actores intervinientes. 

Se establecen relaciones por un lado, hacia el interior de la propia universi-
dad con diversas áreas y dependencias y hacia el exterior renovando, recupe-
rando, profundizando los vínculos con diversas instituciones educativas y de la 
sociedad civil, con el Estado en sus diferentes niveles, para la coordinación de 
acciones que tiendan a efectivizar la plena inclusión en la sociedad. 

Convencidos de que a través de la articulación por medio de un trabajo 
colaborativo es que se obtiene los resultados en vista de la posibilidad y res-
ponsabilidad de generar cambios sociales, cumpliendo así con la función social 
de la universidad.

La UNL cuenta con escuelas pre-universitarias. Correspondiendo a los nive-
les inicial, primaria y secundaria. Las mismas se encuentran en la ciudad de 
Santa fe y una escuela secundaria ubicada en la ciudad de Esperanza, misma 
ciudad en la que se encuentra una sede de nivel superior. 

Con el objetivo de emprender el camino hacia el fehaciente ejercicio de un 
trabajo colaborativo, de participación institucional que involucre a las diferentes 
áreas comprendiendo un abordaje integral. Frente a una demanda concreta por 
parte de las escuelas pre-universitarias de la UNL, miembros del equipo de tra-
bajo del Programa UNL Accesible y desde la Dirección de Enseñanza Preuniver-
sitaria se convoca a una reunión inicial con el propósito de poner en manifiesto 
las diversas situaciones actuales y contextuales de cada institución. 
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A partir de este momento se generan espacios de diálogo que favorecen al 
conocimiento e identificación de posibles necesidades, así como las posibilida-
des y la presencia de los recursos, además de reconocer los intereses y motiva-
ciones para brindar respuestas integrales acordes a cada realidad institucional. 

Surge así, la iniciativa de generar un plan de trabajo plasmando políticas de 
accesibilidad académica, que llevadas a la práctica orienten la tarea de educar 
hoy con estos sujetos inmersos en este contexto específico y determinado y en 
vistas de un futuro, teniendo en cuenta su recorrido académico, su formación y 
la participación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Marco teórico 
En concordancia con todas las prácticas llevadas a cabo por el Programa UNL 
Accesible, el plan de trabajo referido, como todas las acciones propuestas tiene 
como sustento la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapa-
cidad (en adelante CDPC) y su protocolo facultativo, y otras normativas como la 
Ley de Educación Nacional N°26.206/06; Ley Nacional N° 26.378/08 y la Ley 
de Educación Superior Nacional N° 24.521, si bien por sí solas no generan prác-
ticas inclusivas; la definición, estructuración y reglamentación de políticas y las 
leyes sancionadas constituyen un elemento crucial en el establecimiento de las 
prácticas educativas. Es a partir de ellas que se proveen herramientas, estrate-
gias a quienes quieren implementar el cambio, empoderándose de las mismas. 

Se considera que; nos encontramos frente a prácticas educativas inclusivas 
a partir del momento en que las prácticas educacionales tienden a transformar 
lo establecido y a crear un nuevo orden dinámico, flexible dentro de la propia 
estructura.  Se constituye  así un marco de acción para las políticas inclusivas 
dentro del escenario escolar que favorezcan a su implementación, a llevarlas 
adelante, a poner en práctica la teoría con la intención de incorporar dichas 
prácticas y lograr sostenerlas en tiempo; promoviendo su réplica en todos los 
niveles educativos. 

En el año 2012 la UNL modifica su máxima norma jurídica en su Estatuto en 
el Art. 2 b) establece:

“Promover la igualdad de oportunidades en el ingreso, permanencia y gra-
duación universitaria, generando condiciones de equidad para los actores 
universitarios con discapacidad, garantizando a éstos a accesibilidad física, 
comunicacional y académica para el desarrollo de sus actividades.”
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En el art. 61° de dicho Estatuto se establece que la enseñanza pre-univer-
sitaria tiene como misión la innovación en materia curricular y pedagógica así 
como su transferencia al sistema educativo provincial y nacional; 

Así también se reconoce en dicha norma jurídica la importancia de la arti-
culación con las escuelas de enseñanza media como central para su política 
universitaria: una de las “misiones institucionales” de la UNL, es la articulación 
de “todos los niveles de enseñanza entendiendo a ésta [la articulación] como 
un proceso solidario y continuo hacia una gradación lógica del conocimiento 
para la formación y el perfeccionamiento” (Estatuto de la UNL-2012). Este do-
cumento manifiesta la relevancia y jerarquía a la enseñanza preuniversitaria, 
identificándose como un componente más del diseño “curricular” universitario 
(Estatuto de la UNL, 2012). El Estatuto de la UNL identifica la “calidad y exce-
lencia” para las instituciones universitarias dependientes de la UNL como una 
característica esencial de las mismas.

La Ley de Educación Nacional (LEN, 2006) en varios de sus artículos e incisos 
señala fundamentos específicos con los que se alinean las concepciones y enfo-
ques acerca de la diversidad educativa e inclusión que sostiene la UNL, al reco-
nocer como principio fundamental a la inclusión y la vinculación con la sociedad.

Así, en los artículos 7° y 8° de dicha ley, se reconoce a los sujetos de dere-
cho de la educación y a las obligaciones del estado de proveerla, sin distinción 
o discriminación.

Es en el artículo 11° de la LEN (2006) donde se explicitan principios claves, 
tales como: la igualdad de oportunidades, la educación integral, asegurar con-
diciones de igualdad para todas las personas, sin discriminación de ninguna 
índole, garantizar para todos condiciones de acceso, permanencia y egreso y la 
promoción en todos los niveles y aspectos la eliminación de la discriminación. 
Sobre todo es en uno de los incisos del artículo 11°, en el que se señala como 
uno de los principales objetivos de la educación: “Brindar a las personas con 
discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les 
permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno 
ejercicio de sus derechos”.

Representaciones sociales en relación a la discapacidad
La discapacidad es un concepto que evoluciona. Desde la CPDC, la discapa-
cidad resulta de la interacción entre personas con algunas características o 
particularidades valoradas socialmente como deficiencias (producto de la com-
paración con una supuesta normalidad), y que al relacionarse o interactuar con 
otras personas o el medio que los rodea, encuentran barreras que impiden, 
ejercer sus derechos; evitan su participación plena y efectiva en la sociedad 
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en igualdad de condiciones con las demás; interfiriendo en el desarrollo de su 
desempeño, en el ejercicio de su plena autonomía.

“Personas con discapacidad”, en adelante PCD; es el término que las mis-
mas PCD eligieron como denominación quedando plasmado en la Convención 
Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC) san-
cionada en el año 2006, mismo año de la creación del Programa UNL Accesible, 
y ratificada por la Argentina en el año 2008.

Trasladándolo al ámbito educativo el hecho de pensar (nos) en y como una 
universidad inclusiva, requiere indudablemente de la participación de todos los 
actores universitarios promoviendo a la construcción y de-construcción de con-
ceptos que favorezcan a la interacción en el desempeño desde cada uno de los 
respectivos roles. El propósito es generar espacios que garanticen la igualdad 
de oportunidades en relación a la comunidad universitaria y a la comunidad 
en general. Favoreciendo a la identificación para la consiguiente eliminación 
de aquellas barreras sociales, que se trasladan a los ámbitos educativos en 
todos los niveles. Una primera aproximación es a través de la réplica de estos 
encuentros con el otro, en los espacios áulicos.

Como actividad para promover y contribuir a este cambio y trasladarlo desde 
y hacia el interior y exterior de la universidad; desde el Programa UNL Accesible 
se diseñó un folleto a modo informativo, denominado “Construyendo nuevas mi-
radas”. Dicho folleto se elaboró utilizando las terminologías que se consideran 
adecuadas, en el caso de ser requeridas en el momento de referirse, en cual-
quier ámbito, a una persona con discapacidad de acuerdo a la CPCD pero, sin 
dudas, lo más agradable, es ser reconocido, llamado, recordado, mencionado 
por el nombre, como cualquier persona. 

Hacia la educación inclusiva
La inclusión es considerada un proceso dinámico por medio del cual se logre 
brindar posibilidades, oportunidades y entornos en pos del aprendizaje. Hablar 
de inclusión responde a un método en el que se reflexiona sobre cómo trans-
formar los sistemas educativos en todos sus niveles (inicial, medio y superior) 
a fin de proporcionar respuestas a la diversidad de los estudiantes. Supone de 
la identificación la formulación y aplicación de una vasta gama de estrategias 
de aprendizaje.

Se basa en el principio de que los sistemas educativos sean los que 
estén diseñados para garantizar respuestas a las necesidades educativas 
en los contextos pedagógicos escolares y extraescolares; considerando que 
cada persona tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 
aprendizaje distintos.
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Con el objetivo de tornar más inclusivas las escuelas y otros entornos de 
aprendizaje se debe prestar atención en el desarrollo de una “cultura inclusiva” 

Articulación. Trabajo y estrategias
“Es compromiso de la Universidad promover prácticas orientadas a fortalecer 
el lazo con la comunidad, la universidad forma profesionales y los educa para 
desempeñarse en el trabajo”1 promoviendo el desarrollo de una conciencia 
social. los docentes que forman parte de las escuelas pre-universitarias de la 
UNL también ejercen la docencia en otras escuelas de la ciudad, mediante prác-
ticas como las implementadas, se denota la misión extensiva de la universidad, 
como agentes multiplicadores, formando redes, interesados por contribuir al 
mejoramiento en las relaciones institucionales.

La universidad reconoce la potencialidad de la persona y acompaña al pro-
ceso de transformación individual para brindar alternativas de aprendizaje. Es 
a través de la promoción de aprendizajes que los estudiantes construyen los 
conocimientos que implican saber el por qué, dónde, cómo, cuándo se utilizan 
esos conocimientos en la dialéctica de la formación.
La participación es constructora de sentido y ciudadanía cuando los entornos 
amigables de respeto, diálogo y escucha, tiene sentido cuando se permite inter-
venir expresando las ideas, y posibles cambios, aportes, perspectivas que se 
proponen y que posibilitan tomar decisiones y proponer nuevas acciones como 
la definición de áreas prioritarias de actuación; la producción de materiales para 
la enseñanza, y el compromiso de una continua formación de los docentes.

Espacios áulicos
Al hablar de espacios áulicos; es hacer referencia a un espacio de encuentro 
dentro del cual conviven diferentes temporalidades. Donde el tiempo social, el 
tiempo educativo no siempre se corresponde y es coincidente con el tiempo 
subjetivo. Se denota en relación a las exigencias académicas, en los requeri-
mientos y en las oportunidades brindadas se corresponden con los intereses 
de los sujetos que participan.

Corresponde al lugar donde se pone en manifiesto la necesidad de promo-
ver procesos de innovación educativa que contemplen los espacios sociales 

1) Camilloni, Alicia y col. “Integración, docencia y extensión” Otra forma de enseñar y aprender.
Universidad Nacional del Litoral. Ediciones UNL. 2013. Santa Fe. Argentina.
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en vinculación con la formación. Es en estos espacios educativos donde se 
debe considerar la posibilidad de la creación de espacios de experiencias y sa-
beres compartidos entre los actores, con los intereses y posibilidades. Utilizar 
los espacios dados que propicien hacia la recuperación de heterogeneidad de 
opiniones, aportes, provenientes desde la participación, desde el diseño e im-
plementación de estrategias de enseñanza con enfoques holísticos destinada 
a relacionar los procesos de aprendizaje.

Considerar la interacción entre la formación teórico-práctico para la resolu-
ción de problemas reales, toma de decisiones y diseños de proyectos educati-
vos inclusivos en pos de una formación integral de personas; pensando en los 
aportes en la formación académica y profesional de los estudiantes de la UNL

Los estudiantes y los docentes cuentan con herramientas que la propia cul-
tura les provee y de este modo aportan los instrumentos para organizar y cons-
truir los significados y representaciones sociales. En la interpretación de estos, 
la subjetividad se hace presente, en la interpretación desde la cultura, en las 
valoraciones personales y colectivas, se involucran las emociones y sentimien-
tos en el proceso de creación de significados y se trasladan en las construccio-
nes y de-construcciones de la realidad dentro y fuera del ámbito educativo de 
allí la relevancia de considerar este momento del espacio áulico de interacción 
como un pilar fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es en estos espacios áulicos donde la participación llevada a la práctica es 
reconocida como la principal dimensión en la cual se desarrolla el aprendizaje; 
siendo el lenguaje la herramienta central para comprender las experiencias y 
transformarlas a través de razonamiento conjunto. Los momentos de diálogos, 
escucha y conservación de las habilidades adquiridas y los conocimientos teó-
ricos que posee propiciando a que estos se enriquezcan. 

En relación a los espacios áulicos se considera como práctica inclusiva fa-
vorecer espacios que permitan el proceso reflexivo, promover el desarrollo de la 
autonomía y responsabilidad, adquirir autoconfianza, reconocimiento de las nece-
sidades e intereses de otros, además de desarrollar la capacidad de tomar deci-
siones, que se configuran en una forma social de pensar las situaciones reales.

El concepto de flexibilidad es indispensable desde la perspectiva de una 
educación para todos. Cabe aclarar que no debe confundirse con la reducción 
de los contenidos curriculares correspondientes a la educación formal, acorde 
a los niveles educativos establecidos. Sino más bien, el término hace referen-
cia a la flexibilidad curricular, como aquella que invita a moverse libremente en 
la transversalidad, aquella que invita a pensar en otros formatos, más allá de 
los tradicionales. Tampoco debe considerarse como librada al azar sino todo lo 
contrario, es tenida en cuenta en el diseño curricular, en los procesos ordinarios 
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de elaboración. Al estar previstos, la formación del estudiante con discapacidad 
o con algún requerimiento específico transcurre en el mismo espacio áulico. 
Esta práctica se traduce en garantizar la igualdad de condiciones generales y 
específicas; generar espacios de interacción entre el estudiante-docente, estu-
diantes-estudiantes, docente-docente, docente-directivos, escuela-demás insti-
tuciones, profesionales. Promover una formación integral; acompañar al estu-
diante en su trayectoria educativa en cada nivel. Favorecer la implementación 
de una real inclusión educativa.

Plan de trabajo
Pensadas, entonces, no solo en la educación superior, sino desde la educación 
media e inicial tomando a la educación como un sistema integral es que se han 
propuesto desarrollar actividades en relación al apoyo en la información, forma-
ción docente de las escuelas pre-universitarias dependientes de la UNL. Aten-
diendo a las diversas problemáticas en relación a la discapacidad y accesibili-
dad, construyendo y contribuyendo a la búsqueda, en conjunto, de respuestas 
a aquellas inquietudes pedagógicas respecto de los aprendizajes, enseñanzas. 

A partir de lo desarrollado con anterioridad es que desde una iniciativa en 
conjunto de la Secretaría Académica, Dirección de Enseñanza pre-universitaria 
y la Secretaria de Bienestar Universitario, Programa UNL Accesible se plantea 
la posibilidad de llevar adelante un plan de trabajo de carácter institucional en 
las escuelas pre-universitarias dependientes de la UNL, dirigido a la inclusión 
educativa en todos los niveles y ámbitos educativos. 

El planteamiento de un trabajo colaborativo entre los ya conformados espa-
cios interdisciplinarios constituidos por diversos profesionales; y las relaciones 
intersubjetivas que de ello resulta, significa en primer término, sumar esfuerzos 
en la reflexión crítica de la realidad institucional; en temas relacionados a la acce-
sibilidad, la discapacidad, la inclusión educativa en todos los niveles educativos.

Atendiendo y entendiendo con anterioridad las diversas realidades insti-
tucionales se desarrolló un encuentro con directivos de todas las escuelas 
pre-universitarias de la UNL. En primera instancia a modo de presentación del 
área de accesibilidad de la universidad, así como también de la propuesta de 
elaboración de un cronograma de visitas a cada una de las instituciones en 
sus correspondientes sedes con el objetivo de identificar y reconocer las in-
quietudes, demandas, requerimientos específicos para luego proporcionar res-
puestas, traducidas en prácticas, que se consideren adecuadas y acordes a las 
demandas generales y específicas referidas por parte de cada institución. Di-
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chos encuentros favorecen entonces, a una autoevaluación de las situaciones 
escolares poniéndolas en manifiesto. 

Como objetivos del plan de trabajo se propone que las escuelas pre-univer-
sitarias puedan: 

 • Promover la construcción e implementación de prácticas inclusivas de 
comunicación y formación entre los sujetos considerados como verdade-
ros sujetos de transformación. 

 • Generar espacios de diálogo que permitan conocer e identificar necesi-
dades que van más allá de la demanda, reconociendo intereses y moti-
vaciones para brindar respuestas integrales. 

 • Diseñar e implementar una innovación curricular que logre focalizar, pro-
blematizar, nombrar y resignificar desde otro lugar las prácticas habitua-
les y cotidianas. 

 • Promover a que las escuelas cuenten con las mejores herramientas, 
estrategias durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Actividades realizadas
Según lo acordado se llevó a cabo, en primera instancia, la visita correspondien-
te a la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (EAGG) de la UNL ubicada en 
la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe. Encuentro del que participaron 
parte del Programa UNL Accesible, la directora de Enseñanza Preuniversitaria 
y las autoridades de dicha escuela. Además de contar con la presencia de una 
especialista en dislexia, quien será la encargada de realizar entrevistas, char-
las, talleres en la EAGG. La primera charla-taller se llevó a cabo contando con 
la presencia y participación de directivos y docentes, el tema abordado fue la 
dislexia y el desarrollo de clases inclusivas. 

En la Escuela Secundaria de la UNL, ubicada en la ciudad de Santa Fe, se 
organizó una Jornada de trabajo destinada a directivos y docentes. Participó el 
Programa UNL Accesible y el Área de Trabajo Social también dependiente de la 
Secretaría de Bienestar Universitario, presentando “Prácticas Inclusivas en la 
UNL: eliminación de barreras sociales”. Y “Construyendo nuevas Miradas”. 

Hacia una universidad accesible
Emprender el camino de la inclusión educativa en el nivel superior considera pri-
mordial comprender, conocer, considerar la trayectoria educativa del estudiante. 
Como universidad en relación a la accesibilidad 
-   se pretende la colaboración entre los actores universitarios y actores socia-

les, en el diálogo, igualdad y combinando respectivos saberes. Dando priori-
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dad a los problemas de los sectores más postergados para seguir construy-
endo el vínculo universidad-sociedad y contribuyendo al desarrollo de nuevos 
espacios de aprendizaje. Considerado un espacio social de aprendizaje y 
formación continua. 

-  se considera buscar los modos de articulación entre diferentes enfoques, 
creencias, culturas, expectativas e intereses en el desempeño educativo y 
formativo de estudiantes  

-  se propone continuar con diseños curriculares y propuestas pedagógicas 
basadas en el aprendizaje colaborativo y en comunidades de aprendizaje, 
poniendo énfasis en la participación de los estudiantes en actividades, con-
tenidos y situaciones que vinculan la formación, la experiencia y la vida real. 

Una propuesta pedagógica donde se reflexiona sobre el accionar, orientando 
a los docentes, y a los estudiantes propone trascender la mera incorporación 
de contenidos al enfrentarse con situaciones que les exigen reflexión e interac-
ción conjunta.

Conclusión

Cambio de mirada:
El aprendizaje es posible y se sostiene mediante la interacción de la persona 
con su medio. El modo de entender la educación, conocer y aprender implica 
comprometerse en un mismo proceso, dinámico, complejo, problemático, don-
de lo más complejo y problemático es el conocimiento mismo. 

La búsqueda de estrategias didácticas, como posibilitadoras de la cons-
trucción y elaboración de aprendizajes, lleva a plantearnos como una alterna-
tiva de enseñanza. La transmisión de conocimientos, garantizando la oportu-
nidad de conocer, asumir y reflexionar sobre las responsabilidades propias de 
cada actor universitario. 

Desde la perspectiva teórica llevada a la práctica no debería proponerse 
un modelo curricular “estándar u homogéneo” sino más bien acorde a la rea-
lidad de las personas, asociadas al tiempo de aprendizaje, a las posibilidades 
de construcción del objeto de conocimiento y, esencialmente, a las distintas 
potencialidades que en su diferencia y en su diversidad cada persona posee. 
Podemos referir un currículum flexible en un sistema educativo flexible.

Un sistema democrático proporciona la posibilidad de crecimiento y apertura 
de canales de comunicación, como un ejercicio pleno de derechos y obligacio-
nes. Nos posibilita pensar en un proceso dinámico, abierto que será revisado y 
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replanteado constantemente en el contexto áulico, con una participación activa 
de todos los actores.

Pensar (nos) inmersos en una escuela para todos, una escuela que genera 
estrategias, no sin ello apartando los requerimientos específicos. Con esto se 
intenta superar la idea de subsistemas de educación. Se trata de sumar esfuer-
zos y saberes, como agente multiplicador favoreciendo al desarrollo integral de 
la persona.

La realidad institucional nos lleva a pensar en la transversalidad de la mis-
ma y discurrir que aun cuando se reconoce que las políticas y las leyes por sí 
solas no generan mejores prácticas educativas, es indudable que su definición, 
estructuración y reglamentación son un elemento crucial en el establecimiento 
de buenas prácticas educativas. Es a través de ellas que se identifican discre-
pancias entre las políticas y las prácticas y son ellas las que proveen herra-
mientas a quienes quieren implementar el cambio. Como elementos claves de 
una legislación apropiada se han identificado: claridad en la política pública; 
marco coherente para la provisión del servicio; identificación y organización de 
recursos; legislación ajustada a conceptos de discapacidad y educación espe-
cial actualizados; desarrollo ajustado a las posibilidades actuales del país y 
oferta de las garantías para el cumplimiento de la ley.

Como universidad es nuestro rol acompañar en el diseño de  políticas edu-
cativas inclusivas que orienten la tarea de educar hoy con estos sujetos en este 
contexto, recuperando los itinerarios y “trayectorias educativas de los estudian-
tes”2 la importancia reside en la trayectoria educativa de los estudiantes, como 
es recibido, como construimos esta relación desde la diversidad, desde el pen-
sarnos distintos como ser; el pensar en las nuevas relaciones, en todas las 
alternativas de las diversas maneras de transmitir el conocimiento y como éste 
es recibido. Existen diferentes dimensiones que deben ser tenidas en cuenta 
cuando se trata de pensar en la enseñanza en inclusión educativa. Implica un 
compromiso de formación de la comunidad universitaria.

Nos encontramos frente a un desafío que requiere de reflexiones y cambios, 
un desafío que consiste entonces en reexaminar; reflexionar, proponer, en invi-
tar a volver a mirar las prácticas educativas cotidianas, a fin de que sean más 
receptivas y flexibles. Poniendo particular énfasis en los recursos humanos 
para el desarrollo de la real inclusión en el ámbito educativo y en la sociedad.  
Las formas más importantes de apoyos son las que se encuentran al alcance 

2) Terigi, F. (2007); Los desafíos que plantean las trayectorias escolares. II Foro Latinoamericano 
de Educación Jóvenes y docentes. La escuela secundaria en el mundo de hoy. Fundación Santi-
llana.- 28, 29 y 30 de mayo de 2007.Bs. As. Argentina.
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de todas las escuelas, es decir el apoyo de unos a otros, siendo partícipes de 
los centros de aprendizaje. 

Anexo 
Para el Programa UNL Accesible las prácticas inclusivas son aquellas estrate-
gias, relaciones y experiencias que han posibilitado fomentar la inclusión de 
estudiantes con discapacidad en nuestra Universidad. Con el objetivo de di-
fundirlas y proporcionar información, para ser utilizada como herramienta por 
los docentes de nuestra casa de estudios en todos los niveles educativos, fa-
voreciendo prácticas y espacios inclusivos, se elaboró un folleto diseñado con 
aportes de docentes, estudiantes y otros actores de la comunidad educativa.  

Bajo el lema de “Universidad y Discapacidad, implica interpelar nuestras 
prácticas cotidianas y dirigir nuestros esfuerzos para construir una Universidad 
accesible” se constituyen recomendaciones generales. 

A tener en cuenta: 
 • Preguntar si una persona necesita ayuda antes de brindarla-
 • Advertir acerca de la accesibilidad del edificio y el aula donde se realiza 

en examen o el cursado, garantizando un itinerario lo más transitable 
posible. 

 • No utilizar pre-conceptos y/o representaciones sociales sobre las Perso-
nas con discapacidad, es necesario considerar los requerimientos parti-
culares de cada uno. 

 • es importante que el acceso a la información, al conocimiento y a la 
comunicación propiamente dicha de una Persona Sorda sea a través 
de la Lengua de Señas. La presencia de un intérprete permite igualar la 
situación de comunicación entre dos lengua.

No todas las personas Sordas son hablantes de la Lengua de Señas: pue-
den acceder a la información a través de la lectura de labios o ayudas técnicas 
(audífonos, aro magnético u otros amplificadores de sonidos)

Personas con discapacidad visual en Aulas y espacios universitarios.
Si pretendes ser más específico en la denominación de esta particularidad, 
las personas con discapacidad visual pueden ser personas con baja visión o 
ciegas. No es prudente ni necesario inventar o utilizar eufemismos como in-
vidente, no vidente, visión subnormal, cieguitos, angelitos, especiales, puros, 
impuros, etc. porque es probable que condicionan las relaciones y más si es 
un primer encuentro.
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Habitualmente las personas ciegas utilizan para un desplazamiento seguro 
y autónomo un bastón de color blanco y las personas con baja visión usan un 
bastón verde. Existen de otros colores que se usan solo por gusto, sin que 
deba por ello tener un significado. También hay personas que se desplazan con 
ayuda de animales de asistencia.

Al comenzar a interactuar a las personas les gusta no tener dudas o saber 
con quienes se comunica. En ocasiones las PCD visual pueden relacionar, des-
cubrir, asociar, al recordar, por la voz, por un gesto, por la pronunciación, al con-
textualizar, pero mejora la comunicación y facilita el acercamiento presentándo-
se, por ejemplo saludando simplemente: “hola juan, soy José… cómo estás?”

Al desplazarse o caminar juntos se puede ofrecer o solicitar tomarse del 
brazo o tal vez del hombro como un gesto amigable, de coordinación, de segu-
ridad o para hacerlo más ordenadamente. Solo hay que estar ambos atentos a 
calcular por el paso de los dos. Las PCD visual al tomarse del brazo, no quedan 
eximidas de su responsabilidad sobre su propia integridad.

•	 Si	 deseas	 indicar	 un	 sendero,	 un	 paso,	 un	 sitio	 en	 particular,	 pueden	
transitarlo juntos, pero para fomentar la autonomía personal se pueden utili-
zar frases descriptivas, dar referencias como apoyos, por ejemplo: de ruidos o 
sonidos: debes ir para donde va ese auto, a la derecha de donde charlan esas 
personas o dónde está la radio encendida, etc. A texturas o cambios en el piso, 
por ejemplo cuando llegas al piso de madera, del escalón a la derecha, al llegar 
al pasto, la entrada pasando la vereda un poco rota, etc. De temperaturas o 
cambios en el aire (notarás que llegaste porque en ese espacio da el sol y es 
más cálido, esa oficina tiene la puerta abierta y el aire acondicionado encendi-
do, cuando descubras una corriente de aire síguela porque proviene del patio).
De olores (al pasar los baños encontrarás la biblioteca y su aroma a papel y 
libros antiguos, cuando sientas el fuerte olor al cloro de las piletas, el aroma 
a café proviene del bar.) De otros objetos, por ejemplo continúa hasta encon-
trar la pared y dobla hacia la izquierda, rodea la mesa y encontrarás la silla, el 
basurero está entre la puerta y el pizarrón, al pasar la mampara a la izquierda 
está el ascensor. La voz suele ser una referencia cuando la utilizamos para 
dirigirnos hacia ella por ejemplo acá tengo tu libro, hay una silla a mi derecha, 
etc. También, puede indicarnos como si fuera un señalador para revelar hacia 
donde desplazarnos.

Puede ser más gráfico orientar con palabras como adelante o detrás, de-
recha o izquierda, por encima o por abajo, si a ellas las acompañamos con 
adjetivos como apenas, corto, poco o demasiado, largo, mucho se logra ilustrar 
más y mejor.
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Ante un peligro inminente Procure utilizar alto!, deténgase! Para evitar que 
siga avanzando, luego podrá explicarle el motivo, el peligro o ayudarle para que 
pueda sortear.

Relacionarse en espacios áulicos
Sentirse bienvenido o dar una bienvenida a un lugar es agradable para todos, 
sin ignorar ni tampoco exagerar esos gestos. La calidez del saludo y presentar-
se hace agradable y predispone para el momento.

Tener en cuenta que saludarnos y/o presentarnos con una palabra o un ges-
to adecuado, es un hábito válido para que todos sepamos quienes intervienen 
en la comunicación.

Contemplar itinerarios accesibles, la noción de este término hace referencia 
al ámbito o espacio de paso en el que predomine la dimensión lineal, brindando 
un recorrido sin obstáculos, el acceso a los diferentes trayectos y espacios de 
manera autónoma. 

El estudiante puede requerir una descripción del aula, la palabra, los ecos, las 
voces, nos dan la idea del espacio. Procura realizarlo dando referencias desde lo 
general a lo particular, por ejemplo: es uno de los salones más pequeños, donde 
estamos parados es el frente de izquierda a derecha está el antiguo escritorio, 
una moderna y gran pizarra y la puerta de madera que usamos para ingresar.

Si deseamos compartir para ubicación o seguridad algunas particularida-
des del espacio podemos decir por ejemplo: en mi escritorio dejo habitual-
mente mi notebook, el basurero está detrás de la puerta, hoy armamos un 
círculo con las sillas.

Pueden convenir en los primeros encuentros que procurará informar al cam-
biar algunas ubicaciones cuando sean significativas para su desplazamiento.

Al contar con nuevos materiales para el uso pedagógico pueden pedir u ofre-
cer a tocar, a explorar, a descubrir, una relación de confianza hace posible que la 
vergüenza, la timidez, la exposición no sea una barrera para compartir o aprender.

En caso de escribir el docente u otro estudiante en la pizarra, puede acom-
pañar al mismo tiempo lo que escribe con la oralidad.

Si describes un cuadro sinóptico es más gráfico poder enmarcar lo general y 
luego leer agrupando, conectando, uniendo las particularidades. Si es necesa-
rio, Utilizar nexos, repetir lo que deseamos marcar, levantar la voz como gesto 
de subrayar, cambiar de tono de voz, la velocidad, las pausas también puede 
acompañar mejor una descripción.

Si utiliza información gráfica como fotos, posters, transparencias, etc. Es 
conveniente paralelamente su descripción verbal, de esta manera facilitará su 
explicación y logrará que el recurso que utilizó sea efectivo para todos.
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Si utiliza algún video tenga en cuenta todos los recursos que tiene más allá de 
las palabras. Los sonidos, ruidos de fondo, silencios que cada uno de los gestos 
que aparezcan colabore con la construcción de aquello que desea comunicar.

Cuando el material elegido no cuente con los recursos comunicacionales 
para ser interpretado a ciegas, es un gesto educativo, atento y comunicacional 
de aquel que quiere dar, expresar, compartir, poder acercarse durante o previa-
mente, con todos los recursos a su alcance como frases, objetos, esquemas, 
referencias que permitan acceder al objetivo pedagógico planteado.

Es recomendable tener el aula bien iluminada para todos los estudiantes 
y en particular tener una mirada atenta a estudiantes que necesiten de mejor 
iluminación o contrastes.

Una persona con discapacidad visual puede utilizar sistema Braille o sopor-
tes tecnológicos para el aprendizaje o en momentos de evaluaciones. Tecnolo-
gías como lectores de pantalla en computadoras, letras en macrotipo, lupas, 
celulares, grabadores, documentales con audiodescripciones pueden ser herra-
mientas para optimizar la comunicación educativa. Solo son diversos recursos 
y formatos para poder recibir o dar información.

El docente cuenta con tecnologías a su alcance para compartir el material de 
estudio en formatos accesibles. Solo debe interiorizarse de lo existente, apren-
der a realizarlo de manera accesible o acercar el material para ser digitalizado.

La UNL, a través de la Secretaría de Bienestar Universitario, Programa UNL 
Accesible cuenta con este espacio que pretende mejorar la accesibilidad y las 
relaciones áulicas, para que la educación universitaria sea una oportunidad 
posible para todos.
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Programa académico territorial

Blas Aseguinolaza; Maximiliano Toni; Julieta Lázzari; Juan Ignacio Rucci
blasaseguinolaza@hotmail.com
Universidad Nacional de Rosario (UNR). Argentina

Resumen
El Programa Académico Territorial se inscribe en el eje “Estrategias institucio-
nales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de ense-
ñar y de aprender); investigación/extensión (apropiación social de los conoci-
mientos e investigaciones orientadas a problemas sociales relevantes)”. Es una 
propuesta innovadora del Equipo de Gestión de la Secretaría de Extensión de 
la Universidad Nacional de Rosario que busca generar nuevos espacios para la 
integralidad brindando un Programa Plataforma en el cual se encuentren el terri-
torio y la comunidad universitaria, para repensar la forma de enseñar y aprender. 
Sus ejes fundamentales de trabajo son: 1) Integralidad y curricularización de las 
prácticas; 2) Trabajo permanente en territorio, 3) Aprendizaje por problemas; 4) 
Ecología de saberes, 5) Trabajo en red , 6) Gestión participativa y 7) Sistema-
tización de experiencias. Se definen tres territorios de trabajo a partir de los 
antecedentes que tiene la Universidad. Éstos son: el barrio Vía Honda y Barrio 
República la Sexta, ambos de la ciudad de Rosario y luego la zona de influencia 
de las Facultades de Ciencias Agrarias y Veterinarias y la Escuela Agrotécnica 
Libertador General San Martín. A través de la construcción de demanda, el 
equipo territorial de la Universidad Nacional de Rosario articulará entre las di-
ferentes Cátedras y miembros de la comunidad Universitaria para, en conjunto 
con la comunidad, buscar la resolución a las problemáticas de los territorios 
mencionados, generando el espacio para que los estudiantes y docentes pue-
dan enseñar y aprender en contexto. Es por esto que la práctica territorial 
como instancia de formación profesional, sumada a experiencias de abordaje 
de dichas problemáticas desde una práctica integral e integrada, no sólo puede 
aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, sino también 
propiciar procesos de aprendizaje de gran impacto en el estudiante de grado 
y/o posgrado y también en los docentes, generando profesionales comprome-
tidos con la realidad social.

Palabras claves
Integralidad / Curricularización / Territorio / Participación
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1- Antecedentes y justificación
Tal como lo señala el Estatuto Universitario en su artículo 84, el desarrollo 
social y la promoción comunitaria son áreas fundamentales que hacen a la 
jerarquización de la extensión universitaria, y para ello es central la puesta en 
marcha de programas y proyectos que lo materialicen. Así mismo en el artícu-
lo 85 dice que se promocionará la participación de los alumnos, graduados y 
demás miembros de la Comunidad Universitaria en actividades de Extensión.  
Ante los desafíos del presente, la Universidad debe tener un compromiso desde 
su especificidad en lo referente a dar respuestas a problemáticas vinculadas a 
la reconstrucción del lazo social, el desarrollo productivo sustentable, el medio 
ambiente, la integración rural-urbana, el fortalecimiento de nuestras identida-
des culturales y demás cuestiones que hacen al bienestar socio-comunitario.

Diversos autores señalan que la formación universitaria es predominante-
mente  intramuros, basada fundamentalmente en espacios áulicos que puede 
ser modificada, generando una contribución a la formación integral de los es-
tudiantes. Es por ello que se pretende trascender de una formación disciplinar 
y técnica, para avanzar hacia planos relacionados con la interdisciplina y otros 
aspectos que complementen la necesaria excelencia académica mediante 
prácticas integrales, que propendan a “superar un modelo de enseñanza uni-
versitaria tradicional, profesionalista, retórico y fragmentador de las funciones 
universitarias, de la realidad del conocimiento y del ser humano” (Tommasino 
et al., 2010).

En términos generales, la Universidad ha tenido una presencia histórica en 
territorios cuyos habitantes se encuentran en situación de vulnerabilidad social, 
y en tal sentido se destaca la centralidad que ha asumido el movimiento estu-
diantil en la motorización de un compromiso tanto del propio claustro como de 
los diferentes espacios de la comunidad universitaria. Estas iniciativas, en mu-
chos casos con poca institucionalidad, marcaron en la agenda universitaria el 
tema del compromiso con movimientos y actores sociales de zonas vulnerables. 
No obstante, estas intervenciones mayormente se caracterizaron por el bajo ni-
vel de reconocimiento institucional y por la poca continuidad en el tiempo. Por 
otra parte, también se ha producido un acercamiento a estos territorios a partir 
de diversas prácticas pre-profesionales de carácter curricular o extracurricular. 
En gran medida, estos modos de intervención están identificados en el territorio 
como procesos esporádicos, de corto plazo y sin instancias para la reflexión y el 
diálogo con los actores comunitarios sobre los problemas abordados.

Desde la práctica extensionista de la Secretaría de Extensión Universitaria 
(SEU) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), se identifican diferentes 
modos de intervención en territorio:
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a) A través de las convocatorias de Proyectos Sociales de la SEU, a los cua-
les la gestión acompaña en su ejecución, que actualmente lleva 10 llamados 
realizados, con más de 500 proyectos aprobados, y que fue superando año a 
año tanto en la cantidad de unidades académicas involucradas, como en canti-
dad de docentes y estudiantes. 

b) A través de las convocatorias del Programa Integrando de la SEU, con su 
tercera edición en curso, esta propuesta logra involucrar en un mismo proyecto, 
diferentes unidades académicas para darle una mirada interdisciplinaria a los 
trabajos extensionistas. 

c) A través de instituciones territoriales universitarias (Centro de Asistencia 
a la Comunidad –CeAC, Centro Cultural de la UNR, Núcleo de Acceso al Conoci-
miento- NAC), con un trabajo prolongado en el tiempo, sistemático y continuo.

d) A través del trabajo que se construye y acompaña con organizaciones de 
base territorial, que se piensan más allá de proyectos particulares y en perío-
dos de tiempo acotados, por ejemplo, cooperativas de trabajo, asociaciones de 
productores, movimientos sociales y organizaciones.

Sin embargo, éstos marcos de institucionalidad (i.e. proyectos y programas 
de extensión  acreditados por Consejo Superior de la UNR en los dos  primeros 
casos, espacios territoriales propios de la Universidad en el segundo, y conve-
nios de trabajo realizados con organizaciones sociales en el tercero), aún hoy 
son deficientes a la hora de garantizar una articulación real y participativa de 
las cátedras y estudiantes que junto a las organizaciones contrapartes puedan 
asegurar la continuidad y sistematicidad a los efectos de mejorar la calidad de 
las intervenciones.

Es por lo expuesto que se propone la creación del Programa Académico Te-
rritorial para abordar los problemas planteados.

2- Objetivo general
Fortalecer la articulación entre el territorio y el ámbito universitario. 

Objetivos específicos
a) Fortalecer la institucionalidad de las prácticas territoriales universitarias 

a fin de consolidar el vínculo con las comunidades.
b) Construir de manera participativa alternativas de solución a problemáti-

cas contemporáneas en conjunto con las organizaciones y la población.
c) Propender la formación integral en contexto de los estudiantes mediante 

procesos de curricularización e integración de las funciones universitarias. 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

d) Generar procesos de enseñanza-aprendizaje basados en los ejes centra-
les de este programa.

Al respecto, el programa se propone desarrollar prácticas integrales en terri-
torio, articular los diferentes recursos, abordar los problemas sociales a partir 
de instancias interclaustros, interdisciplinarias e intersectoriales. En este sen-
tido se apunta a integrar las funciones de docencia, extensión e investigación, 
así como procurar la inserción curricular de materias, disciplinas y cursos de 
las diferentes unidades académicas en relación dialógica con actores sociales 
del territorio.

Es por esto que la práctica territorial como instancia de formación profesio-
nal, sumada a experiencias de abordaje de dichas problemáticas desde una 
práctica integral e integrada, no sólo puede aportar al mejoramiento de la cali-
dad de vida de la comunidad, sino también propiciar procesos de aprendizaje 
de gran impacto en el estudiante de grado y/o posgrado y también en los do-
centes, generando profesionales comprometidos con la realidad social.

3-  Ejes centrales del programa:
 - Integralidad y curricularización de las prácticas: La función de este Programa 
es la de implementar una política de integralidad y articulación de las funciones 
universitarias (docencia, extensión e investigación), que sirva como marco de 
acompañamiento para las metodologías de intervención aplicadas en el terri-
torio. Este Programa se plantea como una estructura organizativa que brindará 
soporte a los procesos integrales en territorio, para que estos puedan ser rea-
lizados en el marco de un reconocimiento institucional, curricular y académico. 
En otras palabras,  las prácticas que realicen los estudiantes deben ser inclui-
das dentro del programa de las materias y deben tener reconocimiento acadé-
mico por parte del docente, para que sea parte del acto educativo. 
 - Trabajo permanente en territorio: Uno de los ejes principales es pensar des-
de el territorio, lo cual implica construir una institucionalidad que enmarque el 
compromiso de la Universidad con los problemas contemporáneos con un for-
mato sistemático y permanente, logrando de esta manera un diálogo contínuo 
con los actores sociales involucrados.
 - Aprendizaje por problemas: A diferencia del espacio áulico, el trabajo a partir 
de problemáticas sociales concretas permite una apropiación del acto educa-
tivo de parte del sujeto del aprendizaje (Tommasino, 2010). En tal sentido, el 
Programa buscará la solución a problemas reales interpelando las divisiones 
disciplinares y obligando a una apertura en la relación jerárquica docente-estu-
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diante, convocando a otros actores sociales. Esto implicará mejorar la calidad del 
proceso de enseñanza/aprendizaje a partir de enfoques pedagógicos situados.
 - Ecología de saberes: La diversidad social y cultural supone una diversidad 
epistemológica, es decir, una pluralidad de conocimientos más allá del cono-
cimiento científico (Sousa Santos). Esto no significa renegar de la pertinencia 
del conocimiento científico o académico, sino incluir a otros saberes en los pro-
cesos de construcción de conocimientos socialmente significativos. La dimen-
sión dialógica es un elemento fundamental en los procesos de construcción 
de nuevos conocimientos que puedan dar respuesta a los nuevos desafíos del 
presente, y es por ello que se incluye como eje en el Programa.
 - Gestión participativa: Se trata de ubicar a la gestión (administración, or-
ganización, diseño de procesos de trabajo y de producción de instituciones y 
organizaciones, evaluación, etc.) como herramienta para el abordaje de proble-
mas construidos colectivamente. La participación debe poner en consideración 
los puntos de vista de los diferentes actores y sus decisiones en el proceso 
de construcción de demanda1, en los diseños de abordajes, en los modos de 
financiamiento, en las evaluaciones, etc. La gestión participativa tiene como 
eje el abordaje por problemas con metodologías de planificación, evaluación y 
pensamiento colectivo. 

Se trata de ubicar a la gestión (administración, organización, diseño de pro-
cesos de trabajo y de producción de instituciones y organizaciones, evaluación, 
etc.) como herramienta para el abordaje de problemas construidos colectiva-
mente. La participación en la construcción de los problemas, en los diseños 
de abordajes, en los modos de financiamiento, en las evaluaciones, etc., con-
siderando los puntos de vista de los diferentes actores, y la decisión de los 
mismos. La gestión participativa tiene como eje el abordaje por problemas con 
metodologías de planificación, evaluación y pensamiento colectivo.
 - Trabajo en red: El abordaje a través de procesos de comunicación dialógicos 
implica reconocer la multicausalidad y multideterminación de los problemas, 
por lo cual no existen sectores del conocimiento, o sectores institucionales u 
organizacionales que sólos puedan abordarlos. Las redes son formas de orga-
nización multicéntrica, que reconocen que en ese entrecruzamiento se produce 
un nuevo saber, una nueva información. Se trata de reconocer a las organiza-
ciones, instituciones del territorio así como de las Unidades Académicas con 
las que es posible y necesario ir articulando en el abordaje por problemas. El 

1) De ofertas y demandas: una propuesta de intervención en psicología comunitaria.
Alicia Rodríguez; Luis Giménez; Clara Netto; María José Bagnato; Cecilia Marotta; Revista de 
Psicología 2001, vol. X, núm. 2, 2001, pp. 101-109 Universidad de Chile Santiago, Chile
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trabajo en red implica también y principalmente reconocer a las redes de socia-
bilidad en el territorio como recursos estratégicos de articulación y encuentro, 
a la vez que reconoce que el vínculo es siempre entre personas, y es preciso 
entonces construir modos de vinculación que reconozcan a lo intersubjetivo 
como espacio central para la coproducción de conocimiento y construcción de 
alternativas colectivas.
 - Sistematización de la experiencia: La praxis de la que hablamos en un ini-
cio, no es sólo la articulación de la teoría con la práctica, implica procesos 
de transformación de la realidad, por eso, sostenemos que la sistematización 
constituye un proceso imprescindible para la praxis transformadora. Lo será si 
de transformar estamos hablando, será solo un ejercicio intelectual o acadé-
mico, interesante pero no imprescindible, si esta articulación no tiene como fin 
transformar la realidad. Pero además -y retomando una de las líneas de pen-
samiento sobre la sistematización vinculada a la participación de los actores- 
será transformadora si incluye definitivamente a los actores de los procesos en 
el acto o serie de actos que transcurren desde la práctica a la teoría, o desde la 
acción a la reflexión en un espiral dialéctico de profundización de cada uno de 
los sub-procesos. (Tommasino, 2010. Apuntes para la acción. Sistematización 
de experiencias de extensión universitaria)

4- Distrito Rosario

4. 1- Definición y descripción territorial
Dentro del distrito Rosario se localizan doce de las quince Unidades Académi-
cas de UNR, donde la mayoría de las prácticas en territorio se realizan en las 
áreas de influencia, por lo tanto es de prioridad para el Programa seguir traba-
jando en dicha zona.

En las últimas décadas, en la ciudad de Rosario y la región se advierte 
el crecimiento de zonas vulnerables con poblaciones que se encuentran en 
situación de pobreza extrema. En tal sentido, es notorio el contraste entre los 
avances en el plano normativo con legislaciones que garantizan o protegen de-
rechos (Ley de Salud Mental, Ley de Niñez, Reformas de los códigos procesales 
penales, leyes vinculadas a los territorios), y las serias dificultades que muchos 
ciudadanos tienen para ejercer los mismos. El ensanchamiento de esta brecha, 
entre la esfera prescriptiva y descriptiva, tornan problemática la posibilidad de 
vivir juntos en una comunidad política.

Durante las décadas neoliberales “el barrio” se convirtió en base para la 
acción colectiva para asegurar el acceso a recursos básicos para el sostén 
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cotidiano, a los que gran parte de la población no accedía en el mercado de 
trabajo achicado, flexibilizado y precarizado, ni en el ámbito de la política social 
focalizada. El trabajo y la política social aportaban trayectorias extremadamente 
precarias. En este contexto la red de socialización primaria, las relaciones que 
se tejen en el territorio, la organización colectiva (politicidad de los sectores 
populares) han sido centrales en la década del ‘90, y persisten, como lugar 
de construcción de identidad, de construcción subjetiva, generándose modos 
particulares de resolución colectivas de las necesidades. Se trata de una “ins-
titucionalidad construida en torno al acceso a derechos” (Echevarría Andrea, 
2014), “una institucionalidad moldeada por los propios actores comunitarios”.

Como universitarios, pensar la realidad desde el territorio, implica reconocer 
a esos actores comunitarios en su trayectoria y saberes, con su experiencia de 
construcción colectiva, e implica también comprender los modos de violencia 
territorial contemporáneos que conviven con esa red de solidaridades y cons-
trucción colectiva.

Actualmente el Programa se piensa para desarrollar, en principio, en dos 
lugares en donde existe un trabajo de la SEU-UNR sostenido en el tiempo con 
equipos propios de gestión: los barrios de Vía Honda y República de la Sexta2. 
 - Barrio “La Sexta”: Este es un territorio en el cual nuestra Universidad pre-
senta un importante desarrollo institucional, así como una continuidad prolon-
gada en el tiempo. Tal es así, que en ese Barrio se encuentra el Centro Univer-
sitario Rosario que comprende a las Facultades de Psicología, a la Escuelas de 
Música, a la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño y a una parte de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. También se encuentran 
diferentes áreas de gestión de la Universidad como la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles y también de la propia Secretaría de Extensión Universitaria, En 
la intersección de las calles Riobamba y Berutti, pasan a diario miles de es-
tudiantes que se entrecruzan con realidad barrial, pero que al mismo tiempo 
no se reconocen como parte de ella. En este contexto, el trabajo desde el Pro-
grama se concentrará en mejorar la articulación entre los diferentes espacios 
y equipos de trabajo ya existentes de la SEU-UNR- (Centro de Asistencia a la 
Comunidad -CeAC-, Centro Cultural y de Extensión, Espacio Digital -NAC-, Centro 
de Pasantías Universitarias) con las demás Unidades Académicas y Áreas de 
Gestión. Por otra parte, se procurará ampliar y fortalecer la articulación con or-
ganizaciones sociales e instituciones de los diferentes niveles del Estado con 

2) Si bien estos barrios presentan límites demarcatorios definidos, desde el Programa se 
entiende que los mismos no son estáticos sino que son subvertidos por flujos dinámicos y redes 
que se expanden o contraen continuamente. 
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el propósito de mejorar la calidad de las intervenciones de una manera siste-
mática y continua, garantizando el trabajo en red, la participación y cogestión
 - Barrio “Vía Honda”: En esta zona, la SEU-UNR tiene una presencia territorial 
a partir de equipos propios y un vínculo continuado con tres organizaciones 
de base territorial. El trabajo desde el Programa se focalizará en consolidar 
institucionalmente el vínculo con las mismas, así también como promover la 
articulación con espacios académicos. 

Desde la SEU, hace 4 años se inició un proceso de acompañamiento con 
diferentes organizaciones de base territorial en la zona de Vía Honda. La Vía 
Honda es un asentamiento que rodea las vías del Ferrocarril General Belgrano y 
que se encuentra situado entre los distritos oeste y sudoeste, según la división 
distrital del municipio. Los límites del asentamiento son, las calles Boulevard 
Seguí al norte (vereda sur), las vías del Ferrocarril Mitre al sur (lado norte), la 
calle Felipe Moré al oeste (vereda este) y la calle Avellaneda al este (vereda 
oeste). La presencia de la Universidad ha dado lugar a un continuo proceso de 
construcción de demanda junto a la población y sus organizaciones. A partir 
de este diálogo, se ha logrado la materialización de un conjunto de acciones 
y dispositivos para dar respuesta a problemáticas territoriales diversas. Como 
ejemplo de lo expuesto, podemos destacar el apoyo y participación del Progra-
ma Universidad Abierta para Adultos Mayores, el Dispositivo de Salud Mental 
en Torno al Teatro, que funciona en el club “20 amigos”, y los Talleres de Alfa-
betización Digital y el Acompañamiento a la cooperativa de trabajo “Vía Honda” 
que funcionan en el centro comunitario “Esperanza Unida”. Al ser actividades 
curricularizadas, el vínculo entre actores universitarios y de la comunidad ha 
logrado una relativa continuidad y ha dado lugar a nuevas demandas que nos 
interpelan como institución.

La propia experiencia en el trabajo territorial, exige concebir los procesos de 
capacitación desde una perspectiva crítica a la “tallerización de la pobreza”, es 
decir, a la sobreoferta de espacios de capacitación totalmente escindidos de 
una problematización colectiva sobre los condicionantes (subjetivos y estructu-
rales) que dificultan el acceso al empleo. La complejidad y sobredeterminación 
de las problemáticas a abordar, exigen perspectivas y prácticas interdisciplina-
rias e intersectoriales.

4. 2- Estructura organizativa
Siendo la esencia del programa la articulación del territorio y la Universidad, a los 
efectos de contribuir a la formación integral de los estudiantes y a la construc-
ción participativa de alternativas a problemáticas contemporáneas, junto con las 
organizaciones y la población, es fundamental en esta propuesta la continuidad 
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y consolidación de equipos territoriales ya existentes, dependientes de la SEU-
UNR, que articulen el ámbito universitario con el territorio, garantizando el marco 
apropiado para la participación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La estructura interna del Programa contará con un Coordinador General, 
quien tendrá como responsabilidad la organización y gestión de los recursos 
para lograr los objetivos planteados. En este sentido con una gestión partici-
pativa y con el apoyo del Equipo de Gestión SEU-UNR, propiciará el desarrollo 
de los trabajos en los territorios, garantizando la realización de los acuerdos, 
el diálogo entre las cátedras y las organizaciones y/o actores. Además, en la 
articulación con el equipo de la SEU y distintas áreas de la UNR en general, 
convocará a encuentros de evaluación colectiva entre los trabajadores de los 
diferentes equipos, con el fin de socializar las experiencias y sistematizarlas. 

4. 3- Metodología de trabajo
El trabajo del equipo territorial de la SEU-UNR deberá ir orientado a procesos 
de Construcción de Demanda con la población del territorio (Figura 1). Las or-
ganizaciones de base territorial son importantes para este proceso ya que allí 
se generan y acumulan conocimientos que legitiman el enfoque de diálogo de 
saberes. El Programa, a través de la construcción de demanda, convocará a 
financiamiento de Líneas de Trabajo Integrales, dirigidas a cátedras y equipos 
de trabajo de las distintas unidades académicas, los cuales cumpliendo los 
ejes centrales del programa, abordarán junto a la comunidad las problemáticas.

Figura 1. Diseño conceptual de la dinámica del Programa en los barrios “La Sexta” y “Vía Honda”.
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5- Distritos Casilda y Zavalla

5. 1- Definición y descripción territorial
Es de interés del Programa Académico Territorial trabajar en los distritos de Ca-
silda y Zavalla, por ser los lugares donde se encuentran, por un lado, la Escuela 
Agrotécnica Libertador General San Martín y Facultad de Ciencias Veterinarias 
en Casilda, y por el otro, la Facultad de Ciencias Agrarias en Zavalla. Cabe acla-
rar que si bien, se definen estos dos distritos para darle comienzo al programa, 
se tendrán en cuenta la influencia de otros distritos en sus múltiples dimensio-
nes que también  influyen en la dinámica de los territorios en estudio, debido a 
que se concibe al territorio como un espacio geográfico caracterizado por:

 •  la existencia de una base de recursos naturales específica; 
 •  una identidad (entendida como historia y cultura locales) particular; 
 •  relaciones sociales, instituciones y formas de organización propias, confor-

mando un tejido o entramado socio-institucional (resultado de las diversas 
interacciones entre los actores e instituciones) característico de ese lugar;

 •  y determinadas formas de producción, intercambio y distribución del ingreso. 

Todas estas características imprimen al territorio una identidad, como una 
huella digital, que lo hace único, poniendo de relieve que no es un mero soporte 
geográfico de recursos y actividades económicas sino una construcción social 
producto de las interrelaciones y decisiones de los actores locales en torno a 
un proyecto de desarrollo concertado entre todos ellos.

Ambos distritos siempre estuvieron caracterizados por la actividad agrope-
cuaria, pero en los últimos años hubo un fuerte incremento de la agricultura 
basada en cultivos anuales como soja, maíz y trigo, producto de los avances de 
desarrollos tecnológicos de insumos, maquinarias y el mercado internacional. 
En paralelo hubo un gran desplazamiento de pequeños y medianos producto-
res, sobre todo la agricultura familiar,  producto de no poder acceder a dicha 
tecnología. Al respecto, el INTA (2005) ha reconocido que “el gran desarrollo 
tecnológico producido en las últimas décadas ha estado centrado principalmen-
te en tecnología de insumos y capital intensiva, lo que desplazó al sector de 
pequeños productores”. Asimismo, ha señalado que “la tecnología generada no 
siempre ha satisfecho la demanda del sector de la agricultura familiar”. Cabe 
aclarar, que el sector de agricultores/as familiares es el más numeroso en la 
Argentina representando cerca del 70 % de los agricultores/as, variando entre 
66 % (Obschatko, 2007) y 87 % (FAO, 2012). Esto ha provocado concentración 
de tenencia de la tierra, éxodo a zonas urbanas, pérdida de producciones alter-
nativas y sistemas mixtos entre otras. 
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El Programa hará hincapié en trabajar desde las Instituciones Universita-
rias junto a productores, productoras, familias rurales, asociaciones, cooperati-
vas, instituciones temáticas como: agricultura familiar, producciones mixtas en 
pequeña y mediana escala, producciones alternativas, conflictos ambientales, 
desarrollo territorial, agroecología, agregado de valor, sustentabilidad, revalori-
zación de prácticas productivas culturales, entre otras.

5. 2- Estructura organizativa
La estructura interna del Programa contará también con el Coordinador Gene-
ral, mencionado en el punto 4.2, quien tendrá como responsabilidad organizar 
y gestionar los recursos para lograr los objetivos planteados, con la asistencia 
del equipo de trabajo ya existente en la SEU-UNR.

Para fortalecer la implementación del Programa en las Instituciones Uni-
versitarias involucradas, se generó durante 2016 un espacio de articulación 
inter-institucional entre las Secretarías de Extensión de las Facultades de Cien-
cias Agrarias y de Ciencias Veterinarias, la Escuela Agrotécnica Libertador Ge-
neral San Martín, a través de su Dirección, y la SEU-UNR. Este espacio dio lugar 
a un Equipo de Cogestión que lleva adelante distintas actividades (jornadas 
de trabajo, talleres, reuniones periódicas, etc.) con el fin de promover y debatir 
estratégicamente el Programa en las unidades académicas involucradas.

Figura 2. Espacio de articulación interinstitucional.

5. 3- Metodología de trabajo
Para organizar la información sobre los distritos de Zavalla y Casilda, y zonas 
de influencia, se utilizará el enfoque de sistemas del Instituto Agronómico de 
Paraná (IAPAR), Brasil.
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Luego, el trabajo del equipo territorial de la SEU-UNR junto al Equipo de 
Cogestión deberá ir orientado a procesos participativos3 para diagnóstico y pro-
puestas de trabajo con la población relevada de los territorios, surgida de la 
aplicación de la metodología IAPAR.

El Programa, a través de estos procesos participativos, convocará a finan-
ciamiento de Líneas de Trabajo Integrales, dirigidas a cátedras y equipos de 
trabajo de las unidades académicas, los cuales cumpliendo los ejes centrales 
del Programa, abordarán junto a la comunidad  las problemáticas.

Figura 3. Diseño conceptual de la dinámica del Programa en los distritos Zavalla, Casilda y/o zonas de influencia

6- Consideraciones finales
El desafío de trascender los modos estandarizados de enseñanza sin reprodu-
cir los modos tradicionales de habitar los territorios nos enfrenta a una tensión 
entre dos lógicas que atentan contra una formación integral. La primera, defini-
da a partir del aislamiento áulico intramuros, sin diálogo con actores sociales 
y de espaldas a problemáticas relevantes. La segunda, en la insularidad terri-
torial, descomprometida de los marcos institucionales a partir de los cuales se 
producen conocimientos relevantes. 

3) Se entiende por Procesos Participativos a aquellas metodologías y herramientas que surgen 
de la Investigación Acción Participativa. 
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Sin dudas, trascender ambas lógicas requiere reordenamientos instituciona-
les y una gestión preparada para motorizar procesos sistemáticos y sostenibles 
en el tiempo. Para ello, los equipos territoriales deberán estar formados para 
poder oficiar de puente entre la comunidad académica y las comunidades con 
las cuales se construya el diálogo. En tal sentido, los seis años de continuidad 
en la gestión, ha logrado dotar a sus recursos humanos de una perspectiva 
consecuente con los desafíos mencionados. Por otra parte, será central institu-
cionalizar y dotar de rigurosidad nuestros vínculos con actores e instituciones 
del territorio, alterando paulatinamente los imaginarios sociales que conciben 
al vínculo universitario como efímero y discontinuo. La misión social de la uni-
versidad que inaugura la Reforma Universitaria, debe ser valorada y replantea-
da a partir de los desafíos contemporáneos, con el espíritu de construir una 
universidad comprometida con la sociedad de la que forma parte.
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Resumen
A partir de un sondeo realizado en el año 2014, sobre el uso de las herramien-
tas informáticas, a una muestra de 300 personas, se identificó la problemática 
del déficit de alfabetización digital en: a) la población de bajos recursos de 
la comunidad cercana al campus universitario de la Universidad Nacional del 
Este, ubicado en el barrio San Juan de Ciudad del Este, Paraguay; b) docentes 
de áreas distintas a la informática, de la Facultad Politécnica de la Universidad 
Nacional del Este; c) funcionarios de Servicios Generales de la facultad.

Entonces, se establece como objetivo general de este trabajo de investiga-
ción, dictar cursos de alfabetización digital a la población en el cual se enmarca 
la problemática identificada a partir del sondeo realizado. Los materiales utiliza-
dos para la ejecución del programa fueron computadores de la FPUNE, Internet 
y material didáctico diseñado específicamente para cada grupo de alfabetiza-
ción, por expertos en el área. Se han diseñado los programas de Alfabetización 
Digital para Niños: dirigida a alumnos del 7mo y 8vo grado de la Escolar Básica; 
Presentaciones Digitales: para alumnos de 9no grado y 1er año de la Media; 
Creación de Página Web: dirigido a estudiantes del 2do y 3er año de la Media; 
para Adultos: curso básico de manejo de computadoras para los jefes de fa-
milia de la comunidad y docentes de la FPUNE; para funcionarios de la FPUNE: 
curso básico de manejo de computadora. 

Una vez conformados los grupos de interesados en acceder a los programas, 
se han desarrollado las clases teóricas y prácticas de los cursos, en los labora-
torios de informática de la FPUNE, con duración de 15 horas cada uno, durante 
5 días. Los facilitadores fueron alumnos de últimos semestres de las carreras 
de Ingeniería de Sistemas y Licenciatura en Análisis de Sistemas de la FPUNE.

En el año 2014 accedieron 196 personas a los cursos, se cuantifican en 
porcentaje de la siguiente forma: Alfabetización Digital para Niños: 16% Pre-
sentaciones Digitales: 16% Creación de Página Web: 41% Alfabetización Digital 
para Adultos: 20%, Alfabetización digital para funcionarios: 7%.

En el año 2015 accedieron 161 personas a los cursos, distribuidas en por-
centaje de la siguiente forma: Alfabetización Digital para Niños: 40% Presen-
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taciones Digitales: 200%; Creación de Página Web: 22% Alfabetización Digital 
para Adultos: 9%, Alfabetización digital para funcionarios: 9%.

A través del dictado de los cursos del programa de Alfabetización Digital, 
durante los años 2014 y 2015, totalizaron 357 personas beneficiadas, con lo 
cual se cumple con el objetivo propuesto en este programa de Extensión.

Palabras claves
Alfabetización digital / Sociedad de la Información
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Introducción
La sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías facilitan la 
creación, distribución y manipulación de la información, juegan un papel esen-
cial en las actividades sociales, culturales y económicas [1]. La alfabetización 
digital es la habilidad para localizar, organizar, entender, evaluar y analizar infor-
mación utilizando tecnología digital. Las personas digitalmente alfabetizadas 
pueden comunicarse y trabajar más eficientemente, especialmente con aque-
llos que poseen los mismos conocimientos y habilidades [2].

El alfabetismo digital y el acceso digital se han tornado cada vez más impor-
tantes como diferenciadores competitivos. Hacer un puente sobre las brechas 
económicas y de desarrollo depende, en gran medida, de incrementar el alfabe-
tismo digital y el acceso para gente que ha sido dejada fuera de la revolución 
de las tecnologías de la información y la comunicación [2].

El desarrollo de la sociedad de la información (SI), se sustenta en la inclu-
sión digital, que es el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TICS), llegar a obtener cualificación para el ejercicio del trabajo en la 
SI, se logra a través de la Alfabetización Digital. En este contexto, la Facultad 
Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE), unidad académica en 
donde se imparten las carreras del área de las TICS, estableció como uno de 
sus Programas de Extensión, la Alfabetización Digital. 

Es así que en el año 2014 se realizó un sondeo acerca del uso de las 
herramientas informáticas, a una muestra de 300 personas de la comunidad 
cercana al campus universitario, ubicado en el km 8 Acaray, barrio San Juan 
de Ciudad del Este, Paraguay, de los cuales fueron; alumnos de instituciones 
educativas del 3er ciclo (33,33%) y de nivel medio (33,33%), padres de familia 
de la zona en un (16,66%) y en un (16,66%) docentes de la FPUNE. Los resul-
tados obtenidos fueron que en un 80% de los alumnos del 3er ciclo desconoce 
el manejo de una computadora. Sin embargo, el 100% sabe de su importancia 
en el ámbito laboral, profesional y social y se mostró interesado en conocer el 
mundo digital y el manejo de los mismos. 

Con los alumnos del Nivel Medio se pudo constatar que, en su mayoría, 
(95%) cuenta con computadoras con acceso a internet en sus casas, sin embar-
go, no lo utilizan como una herramienta de superación académica y personal, 
simplemente como un nexo de comunicación a través de las redes sociales. 
Un 93% señaló que es útil para realizar trabajos escolares, pero sólo el 20% lo 
utiliza para este fin por desconocer las herramientas aplicadas. 

Los padres de familia, en su totalidad, ven la necesidad de aprender a ma-
nejar una computadora a los efectos de poder ayudar y controlar a sus hijos 
menores que tienen acceso a internet, además de comunicarse con parientes 
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y amigos que se encuentran en otras zonas. En tanto, el 100% de los docen-
tes de la FPUNE, está interesado en aprender el manejo de presentaciones 
digitales y herramientas para el mejor desarrollo de sus clases. Además, se 
identificó que las herramientas más solicitadas para su aprendizaje, entre los 
encuestados, fueron el de manejo de internet, procesadores de texto, planillas 
electrónicas, presentador, diseños gráficos y web y sistemas operativos.

Problema de investigación: déficit de alfabetización digital en: a) la pobla-
ción de bajos recursos de la comunidad cercana al campus universitario de 
la Universidad Nacional del Este, ubicado en el barrio San Juan de Ciudad del 
Este, Paraguay; b) docentes de áreas distintas a la informática, de Facultad 
Politécnica de la Universidad Nacional del Este; c) funcionarios de Servicios 
Generales de la facultad.

Objetivos

Objetivo General
Dictar cursos de Alfabetización Digital en: a) la población de bajos recursos de 
la comunidad cercana al campus universitario de la Universidad Nacional del 
Este, ubicado en el barrio San Juan de Ciudad del Este, Paraguay; b) docentes 
de áreas distintas a la informática, de Facultad Politécnica de la Universidad 
Nacional del Este; c) funcionarios de Servicios Generales de la facultad.

Objetivos Específicos
1)  Aplicar sondeo de las dificultades en la utilización de las TICs en: a) la po-

blación de bajos recursos de la comunidad cercana al campus universitario 
de la Universidad Nacional del Este, ubicado en el barrio San Juan de Ciudad 
del Este, Paraguay; b) docentes de áreas distintas a la informática, de Facul-
tad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.

2)  Diseñar los programas de Alfabetización Digital, acordes a los resultados 
del sondeo: Alfabetización Digital para Niños: dirigida a alumnos del 7mo y 
8vo grado de la Escolar Básica; Presentaciones Digitales: para alumnos de 
9no grado y 1er año de la Media; Creación de Página Web: dirigido a estu-
diantes del 2do y 3er año de la Media; Alfabetización Digital para Adultos: 
curso básico de manejo de computadoras para los jefes de familia de la 
comunidad. Internet para funcionarios del Servicio General: dirigido a tra-
bajadores del área de limpieza de la FPUNE; y Alfabetización Digital para 
Docentes: capacitación para docentes.
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3)  Divulgar los programas de alfabetización al público objetivo.
4)  Dictar los programas previamente diseñados, acorde a las necesidades de-

tectadas.

Material y métodos

Material
Los materiales utilizados para la ejecución del programa fueron: Computadores 
de la FPUNE, Internet y material didáctico diseñado específicamente para cada 
grupo de alfabetización, por expertos en el área.

Metodología
Se ha realizado el sondeo para la identificación del déficit de alfabetización digital 
en las comunidades especificadas en los objetivos. A partir de los resultados 
obtenidos del sondeo, se han diseñado los programas de alfabetización digital.

Alfabetización Digital para Niños: Conceptos de Informática básica. Uso de 
internet: correo electrónico y red social.

Presentaciones Digitales: Uso de software para presentaciones digitales.
Creación de Página Web: Programación básica para la creación de página web.
Alfabetización Digital para Adultos: Utilización de procesador de texto. Na-

vegación en internet. Concientización del uso de internet. Creación de correo 
electrónico. Utilización de red social.

Internet para funcionarios del Servicio General: Utilización de procesador 
de texto Internet. Navegación en internet. Concientización del uso de internet. 
Creación de correo electrónico. Utilización de red social.

Alfabetización Digital para Docentes: Fundamentos básicos de informática. 
Utilización de procesador de texto. Utilización de planillas electrónicas. Uso de 
Internet.

Se han ofrecido los programas de alfabetización diseñados al público espe-
cificado en los objetivos. Se han desarrollado las clases teóricas y prácticas de 
los cursos diseñados. Los cursos fueron dictados en los laboratorios de infor-
mática de la FPUNE. La duración de cada curso fue de 15 horas, durante 5 días. 

Los facilitadores fueron alumnos de últimos semestres de las carreras de 
Ingeniería de Sistemas y Licenciatura en Análisis de Sistemas de la FPUNE. 
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Resultados
Se ha aplicado el sondeo de uso de las TICs a 300 personas de las comunida-
des citadas en los objetivos. La Figura 1, visualiza la clasificación del público al 
cual fue aplicado el sondeo: 

Figura 1: Clasificación de público al cual fue aplicado la encuesta de sondeo.

A continuación, se resaltan algunos resultados obtenidos de la encuesta de 
sondeo: En la Figura 2, muestra que el 80% de los alumnos del 3er. Ciclo de la 
Educación Media, desconocen de las funciones de una computadora. 

Figura 2: Resultados de alumnos del 3er. Ciclo.



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

En las figuras 3 y 4 se visualizan los resultados obtenidos del sondeo apli-
cado a los alumnos del Nivel Medio en donde el (95%) cuenta con computado-
ras con acceso a Internet en sus casas, sin embargo, no lo utiliza como una 
herramienta de superación académica y personal, simplemente como un nexo 
de comunicación a través de las redes sociales. Sin embargo, un 93% señaló 
que es útil para realizar trabajos escolares, pero solo el 20% puede hacerlo, por 
desconocer las herramientas aplicadas.

Figura 3. Resultados de alumnos del Nivel Medio.

Figura 4. Resultados de alumnos del Nivel Medio.
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Los padres de familia, en su totalidad, ven la necesidad de aprender a ma-
nejar una computadora a los efectos de poder ayudar y controlar a sus hijos 
menores que tienen acceso a Internet. Por otro lado, el 100% de los docentes 
de la FPUNE encuestados, está interesado en aprender el manejo de presenta-
ciones digitales y herramientas, para el mejor desarrollo de sus clases.

Fueron dictados los cursos de Alfabetización Digital en: a) la población de ba-
jos recursos de la comunidad cercana al campus universitario de la Universidad 
Nacional del Este, ubicado en el barrio San Juan de Ciudad del Este, Paraguay; 
b) docentes de áreas distintas a la informática, de Facultad Politécnica de la Uni-
versidad Nacional del Este; c) funcionarios de Servicios Generales de la Facultad. 
Durante los años 2014 y 2015 fueron beneficiados en total 357 personas.

En el año 2014 han accedido a los cursos de alfabetización digital 196 per-
sonas, estas han demostraron interés, se han inscripto y desarrollado los cur-
sos, según sus edades y necesidades. En la figura 5 se muestra el porcentaje 
de beneficiados, de acuerdo a los programas.

Figura 5. Beneficiados en cursos de alfabetización 2014.

Durante el año 2015 han sido beneficiados 161 personas con los cursos de 
Alfabetización Digital.  En la figura 6 se muestra el porcentaje de beneficiados 
de acuerdo a los programas.
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Figura 6. Beneficiados en cursos de alfabetización 2015.

Figura 7. Alfabetización Digital para Niños.



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Figura 8. entrega de certificados de curso de alfabetización digital para niños.
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Resumen
Los recientes avances tecnológicos y la irrupción del capitalismo como modelo 
hegemónico, han dado lugar a la Modernidad Líquida (Bauman Z. 2003) y con 
ello a la sociedad del riesgo (Beck U. 2006) Las transformaciones han incidido 
en las economías, los mercados y también en las relaciones laborales. En Amé-
rica latina, la precarización estructural (Castel R. 2001) se agravo por la imple-
mentación de políticas neoliberales durante los años noventa, que en nuestro 
país llevaron a la privatización de entes del estado, la quiebra de empresas 
productivas y de servicios. Un efecto de resistencia colectiva fue el fenómeno 
sociolaboral denominado “Fábricas recuperadas” (Fernández A 2001), donde el 
trabajo se resignificó como valor social en la conformación de una organización 
autogestionada por los mismos trabajadores. En los últimos años se ha reva-
lorizado el rol de Estado como responsable de resguardar los intereses de los 
trabajadores, donde la Universidad, como parte significativa del Estado, tiene la 
obligación de contribuir en pos de la salud de los trabajadores. 

Uno de los desafíos actuales es propiciar tanto en las personas como en 
las organizaciones una calidad de vida laboral satisfactoria, allí donde se con-
jugan e interaccionan la identidad laboral, las formas de gestión, los aspectos 
culturales, profesionales o del oficio y organizacionales, dentro de un contexto 
socioeconómico turbulento. Esta pretensión lleva a indagar sobre los factores 
de riesgos psicosociales que pudieren existir, pero también considerar aquellos 
aspectos que pueden funcionar como factores de protección y promoción de la 
salud psíquica. La investigación ha aportado hasta hoy suficiente evidencia del 
efecto de los factores laborales de naturaleza psicosocial sobre la salud/enfer-
medad, la satisfacción/ insatisfacción y el bienestar/malestar de las personas 
en sus contextos de trabajo, y las particulares formas que toma la interacción 
social y su regulación en cada organización. Un aspecto ampliamente señalado 
lo constituyen la reducida posibilidad de control del contenido de las tareas, los 
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apremios o exigencias psicológicas y la ausencia o distorsión del apoyo social 
de los compañeros y de los superiores. Estas dificultades, adquieren comple-
jidades mayúsculas en las denominadas empresas recuperadas e incluso en 
las cooperativas de trabajo, modalidad organizacional en la que suelen derivar 
las primeras. Las razones son diversas y las expondremos detalladamente con 
posterioridad. No obstante, en esta instancia nos interesa resaltar el desvali-
miento político, legal, institucional e incluso subjetivo que deben afrontar estos 
encuadres organizacionales y por lo tanto la perentoria necesidad de contar con 
apoyos para afrontar sus desafíos cotidianos.

En tanto partícipes y fuertemente comprometidos con los principios de la 
Universidad Reformista, numerosos docentes, graduados y alumnos nos invo-
lucramos en el diseño e implementación de un proyecto de extensión al cual 
denominamos ¨Promoción de salud mental en trabajadores de cooperativas 
y empresas recuperadas¨. El mismo fue pensado en pos de implementar es-
trategias de prevención en salud mental, aportando a los trabajadores de las 
empresas recuperadas/cooperativas, conocimiento teórico/práctico que contri-
buya en tal sentido. Este proyecto se configuró además, como un espacio de 
formación interdisciplinaria especializada a graduados y estudiantes avanza-
dos. La factibilidad de alcanzar los objetivos requería indefectiblemente de un 
aporte interdisciplinario, razón por la cual participaron del proyecto: psicólogos, 
abogados, técnicos en cooperativas y licenciados en administración. Desde un 
comienzo, nos planteamos generar y construir herramientas necesarias para 
la promoción de la salud mental desde un proyecto organizacional autogestivo, 
con valores democráticos y participativos.  

Precisamente, en este trabajo, exponemos los resultados obtenidos como 
consecuencia de implementar las acciones previstas en el Proyecto, los emer-
gentes que nos confrontaron con nuevos desafíos y las iniciativas que nos 
hemos propuesto a fin de dar continuidad y fortalecer el trabajo extensionista 
desarrollado. 

Palabras claves
Empresas recuperadas / Prevención de salud mental / Riesgos Psicosociales
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Marco Conceptual, sobre el cual sustentamos nuestra mirada 
y el diseño del proyecto
Partícipes de una universidad que promueve la democratización del saber y 
asume la función social de contribuir a la mayor y mejor calidad de vida de la 
sociedad, el propósito del proyecto de extensión se orientó a implementar es-
trategias de prevención en salud mental. En cuanto a los destinatarios del pro-
yecto, optamos por los trabajadores de empresas recuperadas y cooperativas, 
dado que dichas organizaciones son marginales dentro de un encuadre socio 
económico capitalista. Están sometidas a reglas macroeconómicas e incluso 
sociales que no condicen con sus valores primarios. Esto deviene en compleji-
dades internas y tensiones provenientes del contexto como así también de su 
dinámica intrínseca.

Este proyecto, se sustenta en investigaciones previas, llevadas a cabo por 
integrantes de la cátedra de Psicología laboral (Facultad de Psicología - UNLP), 
como así también de experiencias desarrolladas en otras universidades (Naj-
manovich – Della Porta - Ferrari UBA 2005 – Bialakowsky y otros UBA 2006 – 
Alonso-Galeano UNLP 2008 - Urtizberea UNICEN 2010 – 2012- Mazzini 2013 
UNR). Estas pesquisas, aportaron datos significativos que permitieron contribuir 
con el conocimiento de aspectos cuali y cuantitativos referidos a los riesgos 
psicosociales predominantes en este tipo de organizaciones y a las afecciones 
psíquicas que se originan a partir de tener que afrontar cotidianamente dichos 
riesgos. Contribuyeron también, en los rudimentos de un diseño metodológico 
para el abordaje la temática. Humildemente, consideramos que la modalidad 
de intervención preventiva sugerida en nuestro proyecto de extensión, constitu-
ye un paso adelante en lo metodológico, por cuanto los consultorios laborales 
que se proponen a las organizaciones constituyen una clara innovación. 

Antes de profundizar en nuestra concepción de lo preventivo o la caracteri-
zación de los riesgos psicosociales, resulta conveniente hacer una breve des-
cripción de la significativa relación que une al hombre con el trabajo. Trabajar 
no es solamente realizar actos técnicos, sino también hacer funcionar el tejido 
social y las dinámicas intersubjetivas indispensables para la psicodinámica del 
reconocimiento, necesario para la movilización subjetiva de la personalidad y la 
inteligencia. También son relativos a los deseos, creencias, posiciones ideológi-
cas y decisiones éticas de los sujetos que trabajan e intervienen en el espacio 
de la discusión. El colectivo de trabajo no es algo dado y designado por criterios 
o personas externas al mismo, proviene de una construcción que los trabaja-
dores realizan a partir de  la operación psicológica del mutuo reconocimiento, 
generador de la confianza y lazos solidarios.
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El psicoanálisis considera a las capacidades de trabajar y amar como indi-
cadores de salud mental, señalan operaciones subjetivas activas de compro-
miso psíquico. La capacidad de trabajar es una técnica vital que liga al sujeto 
a la realidad, permite la construcción de una significación particular del trabajo 
que se extiende a las relaciones a él asociadas. La construcción de un sentido 
requiere del sentimiento de utilidad en cuanto a lo que se hace, junto con el 
reconocimiento de los demás de la calidad de trabajo realizado. A la corriente 
Psicodinámica le interesan los procesos subjetivos que se despliegan en la 
relación del hombre con su tarea. Considera la existencia de una normalidad 
sufriente, que designa una vivencia subjetiva que desestabiliza, la cuestión es 
que deviene de ese afecto, y cuál es la respuesta del sujeto, si de padecimiento 
y consecuente enfermedad, o de subversión del sufrimiento en placer. La ansie-
dad es un afecto presente en todas las tareas profesionales, que responde a 
diferentes aspectos concreto de la realidad laboral, exige sistemas defensivos 
específicos para su tratamiento y puede afectar la integridad corporal. Repre-
senta la carga psíquica inherente al riesgo en el trabajo. Para Dejours C. (1998) 
el trabajo “es la actividad coordinada desplegada por los hombres y las muje-
res para enfrentar lo que, en una tarea utilitaria, no puede obtenerse mediante 
estricta ejecución de la organización prescripta”. Toma en cuenta de manera 
más precisa lo real, e insiste en la dimensión humana del trabajo, ajustarse, 
reordenarse, imaginarse, inventarse.

En las últimas décadas el desarrollo tecnológico y la globalización de los 
mercados, ha impactado fuertemente en la estructura del empleo y en las con-
diciones de vida general de las personas, en consecuencia la evolución del tra-
bajo produce nuevas significaciones y nuevos riesgos, para los cuales se deben 
plantear diversas y novedosas soluciones.

Investigaciones realizadas en Francia revelan que la centralidad del trabajo 
es mayor en los puestos precarios, para los estables primero está la familia y 
luego la salud. Esto se debe a que hay una mayor incertidumbre sobre el em-
pleo y su duración y la posibilidad de hacer carrera. Antaño la angustia se refe-
ría al riesgo de perder la salud, no el empleo como ahora. También se observa  
la contradicción entre la evolución de las expectativas personales y la evolución 
del trabajo en las últimas décadas. Ha aumentado la importancia psicológica 
atribuida al trabajo, los riesgos y el sufrimiento son percibidos, esto hace de los 
riesgos psicosociales del trabajo un problema social.

Se denominan factores psicosociales a un conjunto de aspectos que dan 
soporte a las prácticas de trabajo y que conforman las condiciones del mismo 
en términos estructurantes y de organización o dinámico-prescriptivos. Los mis-
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mos promueven y afectan positiva o negativamente la salud de las personas 
a través de mecanismos psicológicos, psicosociales y fisiológicos a los que 
también llamamos estrés cuando son adversos. Los riesgos psicosociales en 
el trabajo son aquellos riesgos para la salud física, mental y social, ocasiona-
dos por las condiciones de trabajo, factores organizaciones y relacionales, sus-
ceptibles de interactuar con el funcionamiento mental. Las consecuencias no 
son específicas del trabajo, pero si las causas, entonces se buscaría analizar 
la interacción entre factores organizacionales y sociales con los psicológicos y 
emocionales. Una cuestión importante es considerar el papel de los trabajado-
res frente a estas situaciones y su posibilidad o no de intervenir activamente 
en la modificación de los riesgos.

En términos de prevención de riesgos laborales, los factores psicosociales 
representan la exposición a aspectos nocivos de la organización del trabajo, el 
entorno laboral y la dinámica de tareas al punto de expresarse en la sensación 
de no poder afrontar la situación. Desde la Psicología Laboral se considera que 
la orientación propia de la prevención es actuar allí donde hay necesidades, 
evitando en parte los problemas descriptos y permitiendo que los trabajadores 
participen activamente en la gestión y resolución de los problemas, desarrollan-
do prácticas e implementando recursos que se comparten con la salud mental 
pública, la medicina del trabajo, la higiene y la seguridad laboral, y la adminis-
tración. Conocer los riesgos, evaluarlos, identificar su incidencia, controlarlos 
e incrementar la capacidad de los trabajadores de advertir sus consecuencias, 
permite promover los procesos psicológicos para que la actividad se vuelva 
fuente de bienestar en un ambiente saludable. Para Baudelot C. y Gollac M. 
(2011) luego de 1968 la noción de realización toma un sentido psicológico 
nuevo: se establece un vínculo entre satisfacción e identidad del trabajador 
(satisfacción significa poder realizar rasgos de la identidad). Un oficio es inte-
resante por sus beneficios simbólicos, se llega por esta vía a la felicidad del 
artista o del escribano. Las personas desarrollan formas de pensamiento sobre 
el trabajo que realizan, a fin de sobrellevar el miedo que causa la existencia de 
cierto riesgo. El sufrimiento que acarrea sobrellevar el miedo ante factores de 
riesgo es mayor cuando la posibilidad de su tratamiento colectivo es débil o se 
ve obstaculizado. Otra causa de dificultad está referida a la visibilidad o no del 
sufrimiento en el trabajo, o incluso del trabajo mismo. Otro aspecto referido al 
miedo sentido, de manera consciente o no, se refiere a la necesidad humana 
de comunicar o compartir con otros lo que nos sucede y sentimos.
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Economía Social y Cooperativas de Trabajo
Como hemos destacado con anterioridad, el proyecto de extensión que impul-
samos fue pensado para contribuir en la prevención de salud mental de los 
trabajadores de empresas recuperadas y cooperativas de trabajo; ambas por 
lo general son encuadradas en la denominada “Economía social”. En la Repú-
blica Argentina, los autores no se han puesto de acuerdo con la definición de 
Economía social, como así tampoco de las entidades que a ella pertenecen. Por 
su parte, el autor Blas José Castelli define las características de la Economía 
Social: 1) desde el punto de vista económico, nadie será explotado por ninguna 
persona, corporación o gobierno, 2) pretende crear oportunidades para que 
cada familia se gane honrosamente, con su labor productiva todo cuanto nece-
site para subsistir, 3) desde el punto de vista político-social, procura el fin de 
toda discriminación basada en la raza, la clase o condición económica y marca 
el principio de una auténtica igualdad entre los pares, 4) en la educación tiende 
a garantizar el acceso a las oportunidades de capacitación para el desarrollo 
de los mejores talentos en niños, jóvenes y adultos. De esta manera, para este 
autor, son integrantes de la Economía Social: 1) la Asociación Mutual, autén-
tica y sublime empresa social de servicios, toda su estructura está destinada 
a concretar dicha finalidad, 2) los Sindicatos, asociaciones constituidas para 
la defensa de sus intereses, especialmente económicos, comunes a todas las 
asociaciones, representan y forman parte de las instituciones necesarias en 
la Economía Social, 3) el Sistema Cooperativo, es el que practican libremente 
grupos de personas, sin espíritu de lucro, quienes con sus propios medios y 
recursos, procuran resolver las dificultades que afrontan en su condición de 
consumidores, trabajadores o productores independientes.

Por otro lado, los autores Luis Carello y Dante Cracogna consideran a la 
Economía Social como un sector integrado por empresas que son dirigidas por 
asociaciones de personas que, movidas por el espíritu de solidaridad y a través 
de procedimientos democráticos, se dedican a trabajar por la elevación del 
nivel económico, social y cultural de sus integrantes, al mismo tiempo que a 
servir el interés general, aplicando para realizar esos objetivos los excedentes 
económicos obtenidos en el desarrollo de su actividad y cuando los distribuyen, 
no lo hacen en función del aporte de cada persona al capital.

En la Nueva Era, la Economía Social resurge como reacción ante las caren-
cias del capitalismo y de la gestión pública, es decir como rechazo a aquello 
impuesto por un Sistema que proponía la solución a todo, y terminó creando 
una brecha cada más pronunciada entre ricos y pobres, y creando desigualdad 
no sólo económica, sino también social y educativa. En la actualidad no todos 
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los autores están de acuerdo con el término Economía Social, por considerarlo 
ambiguo, y prefiriendo a cambio el término Economía Solidaria. En cuanto a 
qué organizaciones forman parte de la denominada Economía Social o Soli-
daria, para el autor Arturo Vainstok, es aceptado que integran este campo las 
estructuras cooperativas, las mutualidades, las organizaciones económicas de 
los sindicatos obreros y las instituciones asociativas que realizan actividades 
económicamente de bien común.

Aquí nos detendremos en la definición de Cooperativas mundialmente con-
sensuada a través de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en Manchester 
en 1995, a saber: “Una cooperativa es una asociación autónoma de personas 
que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspi-
raciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empre-
sa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”. 

Los Principios Cooperativos que ponen en práctica los valores son: adhe-
sión voluntaria y abierta; control democrático por los asociados; participación 
económica de sus miembros; autonomía e independencia; educación e infor-
mación cooperativa; cooperación entre cooperativas y compromiso con la comu-
nidad. Se rigen por normas equitativas e igualitarias, y se basan en los valores 
de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad; 
y en la tradición de sus fundadores persiguen los valores éticos de honestidad, 
transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Como se 
anuncia en su definición, las cooperativas pueden formarse para satisfacer dis-
tintos tipos de necesidades, en el caso especial de las cooperativas que aquí 
nos ocupan, las de trabajo, las conforman sus propios trabajadores, que ponen 
en común su fuerza laboral para llevar adelante una empresa de producción de 
bienes o de servicios. Ellos cumplen lo que se llama el triple rol de asociados, 
co-propietarios y trabajadores de la organización. Haciendo la distinción por 
su origen, se podría decir que actualmente en Argentina existen tres tipos de 
cooperativas de trabajo: 1) aquellas que fueron creadas por sus propios aso-
ciados-trabajadores, que al tener la necesidad de trabajo decidieron voluntaria-
mente satisfacerla por medio de la forma cooperativa, 2) las que surgen por la 
necesidad de salvaguardar la fuente de trabajo ya existente, como es el caso 
de las empresas recuperadas por sus trabajadores, y 3) aquellas que surgen 
por programas del Estado que buscan una solución a la persistente necesidad 
de trabajo y la encuentra a través del cooperativismo de trabajo. En el marco 
de este proyecto de extensión se trabajaron experiencias del cooperativismo de 
trabajo enmarcado en las dos primeras clasificaciones.
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Diseño y encuadre donde se instrumentó el Proyecto de Extensión
El proyecto de extensión del cual estamos haciendo referencia desde un pri-
mer momento, fue impulsado por miembros de Facultad de Psicología y luego 
fortalecido por el aporte de docentes, graduados y alumnos de las Facultades 
de Ciencias Económicas y de Ciencias Jurídicas. Fue presentado en octubre del 
2015, acreditado y subsidiado por la Secretaria de Extensión de la UNLP. Entre 
sus objetivos primordiales se destacaba la intervención preventiva en beneficio 
de la salud mental de los trabajadores de cooperativas de trabajo y empresas 
recuperadas, como así también contribuir con la difusión de los riesgos psico-
sociales a los que están expuestos en sus respectivos ámbitos laborales.

Este proyecto estuvo dirigido a los hombres y mujeres que trabajan con distin-
tos grados de responsabilidad, en diversas cooperativas de trabajo y empresas re-
cuperadas (que con distinto origen, se transformaron en cooperativas de trabajo). 

Conocíamos por el aporte de investigaciones precedentes, que las particu-
lares condiciones de cultura organizacional y el diseño del sistema de trabajo 
presente en dichas organizaciones suelen incidir en la aparición de patologías 
psíquicas, afecciones psicosomáticas y consumos de estupefacientes.

Otros objetivos significativos del proyecto eran: 1) Intervenir preventivamen-
te, contribuyendo con la difusión de los riesgos psicosociales a los que están 
expuestos los trabajadores y eventualmente asistir a los que ya se encuentren 
afectados en su salud mental. 2) Relevar y analizar las condiciones organiza-
cionales e implementar estrategias de intervención destinadas a fortalecer los 
procesos de cambio organizacional y prevenir las posibles afecciones psíquicas 
que podrían devenir por atravesar dichos procesos. 3) Relevar y analizar las 
particulares condiciones organizacionales de los emprendimientos en coopera-
tivas de trabajo, e implementar estrategias de intervención destinadas a forta-
lecer los procesos de cambio organizacional y prevenir las posibles afecciones 
psíquicas que podrían devenir por atravesar dichos procesos; de manera que 
puedan afrontar apropiadamente la situación y sus consecuencias. 4) Capa-
citación y difusión de información como estrategias de prevención de riesgos 
psicosociales en el trabajo, vinculados con procesos de cambio organizacional, 
el estrés crónico y la alienación. 5) Propiciar un ámbito de profundización de 
conocimiento e investigación sobre los riesgos psicosociales asociados a las 
condiciones de trabajo y como intervenir frente a los mismos. 6) Fortalecer la 
formación de alumnos y graduados como extensionistas e investigadores de 
una problemática actual y poco explorada.

Para llevar adelante la instrumentación del proyecto de extensión, el objetivo 
era contar con distintas experiencias del cooperativismo de trabajo, haciendo 
más fructífero el intercambio de realidades y de este modo el esfuerzo de ex-
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tensión llegaría a más de una organización. Para ello contamos con la colabo-
ración de la Federación de Cooperativas de Trabajo – FECOOTRA – que extendió 
la invitación a sus asociadas.

La Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina es una 
organización que cuenta con 29 años de trayectoria. Surge de la unificación del 
pensamiento cooperativo y, las ideas de las clase trabajadora, en momentos en 
que la declinación general de la economía se hacía sentir, el desempleo crecía, 
la producción caída y la inflación aumentaba a tasas exponenciales producto de 
una profunda crisis económica y una abultada deuda externa. Así nace FECOO-
TRA buscando representar y defender los derechos e intereses de los trabajado-
res asociados en cooperativas de trabajo. Su objetivo consiste en que los traba-
jadores puedan observar cómo se va construyendo una  empresa gestionada por 
sus protagonistas, que vivan la experiencia de ser dueños  de su propia fuente 
de trabajo y demuestren que pueden administrarla de forma eficiente.

Actualmente FECOOTRA cuenta con un importante número de cooperativas 
de trabajo asociadas distribuidas en todo el país. En el marco de nuestro tra-
bajo, y dada la zona geográfica, el proyecto de extensión se llevó a cabo con 
cooperativas de la zona de Capital Federal, La Plata y alrededores. 

Actividades desarrolladas y principales emergentes
Las actividades diseñadas en el marco de proyecto de extensión fueron diver-
sas, pero hicimos especial hincapié en los procesos formativos y los espacios 
de participación y reflexión colectiva. Se buscó capacitar y movilizar intereses 
de los miembros de las cooperativas en torno a cuestiones tales como su cali-
dad de vida laboral, los sistemas de trabajos existentes, los riesgos psicosocia-
les que conllevan, el resguardo de su salud mental, la calidad de sus vínculos 
laborales y personales. 

En estas actividades participaron los trabajadores miembros de las coo-
perativas que integran la Federación y tienen sede en la ciudad de La Plata o 
zonas aledañas. El éxito de la convocatoria, fue en gran medida gracias a la 
planea colaboración que brindo la FECOOTRA, quien apoyo con total convenci-
miento el proyecto de Extensión. Esta primer fase del proyecto se desarrolló 
en los meses de Agosto y Septiembre de 2015 en la sede de la Federación de 
Cooperativas de Trabajo de la República Argentina – FECOOTRA – en la ciudad 
de La Plata.

El proceso en su totalidad, se prolongo por varios meses y supuso la reali-
zación de numerosos talleres. Fue muy enriquecedor, tanto para los integrantes 
del proyecto, como para los miembros de las cooperativas e incluso para las au-
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toridades de la Federación. A nivel individual, pudimos comprobar significativos 
cambios en la posición subjetiva frente al trabajo y el resguardo de su salud, 
en muchos de los trabajadores. Promovió la reflexión hacia el interior de las 
cooperativas asociadas con el fin de prever y aplicar medidas preventivas para 
evitar quiebres organizacionales, que tienen que ver con el buen clima laboral y 
el bienestar del grupo humano. Producto del análisis conjunto de los emergen-
tes observados en los talleres, los integrantes de este Proyecto de Extensión y 
del Centro de Capacitación de la Federación – CECOOP – concluimos que la pro-
blemática actual predominante en sus cooperativas asociadas, ronda en torno 
a la ausencia o la escasa relevancia que se le da al “Reglamento Interno”. En 
tal sentido, nos propusimos analizar e intentar visualizar los efectos que produ-
ce dentro de una cooperativa y en sus asociados, ya sea el desconocimiento, 
la falta de aplicación o la inexistencia de este instrumento, que regula la vida 
interna de las cooperativas de trabajo. Se entiende por tal al instrumento que 
ordena la vida cooperativa y genera pautas para actuar en determinadas situa-
ciones, o en palabras del Dr. Alfredo Althaus citando al autor Rodríguez Gomes 
como “el cuerpo de disposiciones dictadas en consecuencia del Estatuto”. De 
este modo, se pueden clasificar dos tipos de reglamento interno: 1) aquel que 
requiere aprobación de la Asamblea de Asociados y de la Autoridad de Apli-
cación (INAES) por tratarse de cuestiones referidas al objeto social de la coo-
perativa, y 2) aquel que no requiere aprobación de la Autoridad de Aplicación, 
requiriendo según el caso de la aprobación por parte de la Asamblea de Asocia-
dos, como pueden ser aquellos relacionados con el tratamiento de los diversos 
tipos de licencias: enfermedad, maternidad, nacimiento de hijo, enfermedad o 
fallecimiento de un familiar, etc.; los relacionados con el procedimiento a llevar 
a cabo ante alguna irregularidad como las sanciones y suspensiones; forma de 
distribuir el adelanto por excedente; aquellos relacionados con la realización de 
la tarea como habilidades de un puesto de trabajo; entre tantas otras.

Dada la importancia de la temática y lo significativo de los emergentes ob-
servados, planificamos una segunda fase de intervención, con talleres que pro-
pusieron reflexionar en torno a la relación que existe entre el hombre, el trabajo 
y las organizaciones; destacar el contrato psicológico como factor determinante 
en dicha relación; reconocer el sistema de trabajo como un diseño arbitrario 
que incide sobre la salud mental de los trabajadores; analizar las particula-
ridades que adquiere este sistema en las organizaciones cooperativas para 
finalmente trabajar grupalmente un ejemplo testigo que estuvo relacionado con 
el reglamento interno. 

Estos talleres tuvieron lugar en tres semanas consecutivas durante el mes 
de octubre. En total participaron siete cooperativas de trabajo, entre ellas de-
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dicadas al consumo, la metalurgia, la mecánica industrial, la tintorería y estam-
pería, la consultoría profesional y alguna de ellas con la característica de haber 
nacido como una empresa recuperada, y otra en pleno proceso de traspaso de 
manos privadas a la autogestión cooperativa. Con lo cual, el trabajo se hizo 
más enriquecedor y permitió el intercambio de diferentes experiencias. 

Así, los emergentes del primer  taller estuvieron relacionados mayormente 
con la falta de comunicación y confianza para poder lograr consenso y ordenar-
se laboralmente al interior de las diferentes cooperativas, repercutiendo en los 
roles que cada sujeto ocupa dentro de la organización, el cambio de posiciona-
miento que implica la reorganización del sistema de trabajo a partir de trans-
formarse en cooperativa y la falta de compromiso con el proyecto colectivo. A 
partir de esto, se hizo mención de la importancia del consenso dentro de las 
cooperativas para poder ordenar y formalizar una cultura organizacional. Para 
esto es necesario el diálogo que permita la construcción y comunicación de 
valores compartidos que deberán decantar en objetivos. 

Como acción complementaria a los talleres, se administró a los asistentes 
un cuestionario de valoración normativa, para poder realizar un diagnóstico más 
cercano a cada una de las problemáticas que las mismas atraviesan. El mencio-
nado cuestionario fue aplicado en dos de las cooperativas de trabajo participan-
tes, ambas con características similares, por tratarse una de ellas de una empre-
sa recuperada y la segunda surgida de la decisión de los propios trabajadores 
de conformar una empresa autogestionada, cansados de los abusos patronales. 
Además, ambas cooperativas cuentan con un Reglamento Interno. De la apli-
cación del cuestionario valorativo1, surgió el análisis que se muestra a conti-
nuación, mostrando aquellos temas que se consideraron de mayor relevancia.

Cooperativa “A”2

En esta primera cooperativa de trabajo, se ha encuestado a una muestra de 10 
asociados sobre un total de 35. Así, el 80% de los encuestados, manifestó co-
nocer la existencia del Reglamento Interno, un 10% dice que no existe, y el res-
tante 10% no sabe. El primer 80% manifestó conocer su existencia a través de: 

1. Participar en la redacción del mismo
2. Al ingresar en la cooperativa
3. Por medio del Consejo de Administración
4. Al acudir al instrumento, en el momento de aplicar una sanción

1) Ver cuestionario valorativo en la sección Anexos
2) Para preservar el nombre y datos de la Cooperativa de Trabajo, se ha decidido mencionarla 
de esta manera.
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Sin embargo, al consultar si conocen el contenido del instrumento, las res-
puestas fueron las siguientes:

Es menester, aclarar que el 40% que menciona conocer “mucho” el Regla-
mento Interno coincide con aquellos asociados que participaron en su redac-
ción, de aquí el conocimiento vasto del mismo.

A pesar de que el 40% de los asociados manifestó conocer poco el RI, el 
90% de los mismos contestaron que creen que se cumple. Asimismo, los 10 
encuestados indicaron que los responsables del cumplimiento del RI son:

1. Consejo de administración
2. Asamblea de asociados

Además, se preguntó si el Reglamento Interno ayudaría en el trabajo diario, 
siendo contundente la respuesta, dado que el 100% de los encuestados con-
testó afirmativamente, y mencionaron las siguientes razones:

1. “Organiza el trabajo diario”
2. “Ayuda en el cumplimiento de las normas de trabajo”
3. “Facilita el trabajo”
4. “Ayuda a la realización equitativa del trabajo”
5. “Ordena el trabajo en la cooperativa”
6. “Ayuda a actuar ante distintos problemas de convivencia y organización”
7. “Para una mayor organización”

Se observó que la mayoría de los asociados coincide en que el Reglamento 
Interno ayuda a ordenar y organizar del trabajo. En cuanto a los temas que debe 
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contener el instrumento normativo, las respuestas se muestran en el siguiente 
cuadro, mostrando la temática que consideran debe contener y la cantidad de 
asociados que escogió esta alternativa.

Tema que debe contener Cantidad de asociados

Sanciones 9

Régimen de licencias 8

Distribución de excedentes 8

Elección del Consejo de Administración 7

Condiciones de trabajo 5

Organización de trabajo 5

Conformación del Capital Social 4

Al momento de contestar qué temas agregaría al RI, 3 de los asociados 
contestó que “ninguno”, siendo estos asociados aquellos que participaron en 
la redacción del instrumento, con lo cual suponemos que sus ideas quedaron 
plasmadas en el mismo. Y los restantes 7 asociados encuestados, no 
contestaron a esta pregunta.

Cooperativa “B”3

En esta segunda cooperativa de trabajo, se ha encuestado a una muestra de 
17 asociados sobre un total de 42. Aquí nos encontramos con que el 100% 
de los encuestados, manifestó conocer la existencia del Reglamento Interno, 
revelando conocer su existencia a través de: 

1. Participar en la redacción del mismo
2. Por medio de la Confederación
3. Por medio del Consejo de Administración
4. Por medio de la Asamblea de Asociados
5. Por notificación

Sin embargo, al consultar si conocen el contenido del instrumento, las res-
puestas fueron las siguientes:

3) Para preservar el nombre y datos de la Cooperativa de Trabajo, se ha decidido mencionarla 
de esta manera.
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Al igual que lo corrido en la Cooperativa denominada “A”, cabe aclarar que 
el 53% que menciona conocer “mucho” el Reglamento Interno coincide con 
aquellos asociados que participaron en su redacción, de aquí el conocimiento 
vasto del mismo.

En cuanto al cumplimiento del RI, el 47% contestó que “si se cumple”,otro 
47% que ““no se cumple”, y el restante 6% que “se cumple poco”. Asimismo, 
los 17 encuestados indicaron que los responsables del cumplimiento del RI son:

1. Trabajadores asociados
2. Consejo de administración
3. Sindicatura
4. Asamblea de asociados

Además, se preguntó si el Reglamento Interno ayudaría en el trabajo diario, 
siendo contundente la respuesta, dado que el 100% de los encuestados con-
testó afirmativamente, y mencionaron las siguientes razones:

1. “Pone marco a los asociados”
2. “Ayuda en el cumplimiento de las normas de trabajo”
3. “Para cumplir reglas”
4. “Ayuda a mantener un orden”
5. “Mejora el sistema de trabajo”
6. “Se evitarían algunas anomalías en su funcionamiento”
7. “Ayuda y ordena, para establecer normas y pautas de funcionamiento ”
8. “Mejoraría la convivencia de los asociados”
9. “Organiza el trabajo”
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Así, se observó que la mayoría de los asociados coincide en que el Regla-
mento Interno ayuda a ordenar y organizar del trabajo a través de reglas, nor-
mas y pautas de funcionamiento.

En cuanto a los temas que debe contener el instrumento normativo, las 
respuestas se muestran en el siguiente cuadro, mostrando la temática que con-
sideran debe contener y la cantidad de asociados que escogió esta alternativa.

Tema que debe contener Cantidad de asociados

Organización del trabajo 12

Condiciones de trabajo 11

Régimen de licencias 10

Sanciones 10

Elección del Consejo de Administración 6

Distribución de excedentes 6

Conformación del Capital Social 6

Al momento de contestar qué temas agregaría al RI, 3 de los asociados 
coincidían en que el instrumento actual contiene lo necesario para la coopera-
tiva aunque solicitan el respeto del mismo, 1 de los asociados mencionó que 
agregaría cuestiones referidas a las disciplina laboral.

Entre las principales conclusiones a las que podemos arribar del análisis de 
la aplicación del cuestionario valorativo en estas dos cooperativas, encontramos 
varias coincidencias. Hay un buen conocimiento de la existencia del Reglamento 
Interno, aunque se percibe poco conocimiento del contenido del mismo. En am-
bas cooperativas, el 100% de los encuestados coincide en que el RI ayuda en el 
trabajo diario, y que es importante para ordenar y organizar el trabajo. 

En cuanto a los principales temas que debe contener un Reglamento Inter-
no, mientras que en la cooperativa denominada “A” coinciden en que deben 
ser: las sanciones y licencias; en la cooperativa “B” mencionan: la organización 
y condiciones de trabajo.

Con estos resultados, se intentó dar cuenta de cómo se lleva a cabo el 
proceso de toma de decisiones en el interior de las cooperativas, del modo en 
que fluye la comunicación dentro de la misma, índices de conflictividad y poten-
ciales afecciones derivadas de la carencia de marcos regulatorios claros, tanto 
a nivel subjetivo como organizacional. Esto dio lugar a un debate abierto y a la 
amplia participación de todos los integrantes del taller, que compartieron cua-
les serían las falencias encontradas, cómo podríamos comenzar a revertirlas, 
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cómo lograr una comunicación adecuada para llegar al consenso, posibilitando 
así un ámbito de profundización y de circulación de la palabra para construir 
conocimiento a partir de las propias cooperativas.

En el transcurso de los talleres pudo observarse la participación activa de 
los distintos miembros de cooperativas, por ejemplo compartir sus experien-
cias en situaciones similares a las tratadas en el taller, el interés por los temas 
abordados y la predisposición a participar en las actividades desarrolladas. 

Conclusiones generales
Como resultado de las experiencias antes mencionadas, pudimos elaborar un 
cúmulo de conclusiones en torno a ciertas temáticas, algunas de las cuales 
detallamos a continuación: 

Reglamento interno: Tanto en aquellas cooperativas en las que se cuenta 
con un Reglamento Interno, como en las no han configurado un instrumento 
escrito o al menos consensuado de manera verbal; se reconocía la importancia 
del mismo y del respeto de dichas pautas establecidas. No obstante, todas 
manifestaban la dificultad de su cumplimiento, sobre todo porque pocos inte-
grantes estaban dispuestos a instrumentar acciones punitorias para aquellos 
que no lo respetaran. Cierta tendencia a la horizontalidad jerárquica, los mal 
predisponía a cumplir un rol de control y sanción. Aquellas cooperativas que 
aún se encuentran en proceso de conformación, les es necesario trabajar sobre 
cuestiones previas a una reglamentación como lo es el acuerdo por los valores 
que guiarán la vida cooperativa, en este último caso coincidían en que la instru-
mentación del RI debe esperar.

Es menester destacar la particularidad que rige a cada organización coope-
rativa, características que la hacen única, de allí la importancia de que cada 
Reglamento Interno deba ser trabajado por todos los integrantes en cada coo-
perativa. Incluso considerando que esas particularidades pueden modificarse 
con el tiempo, lo cual haría necesario una revisión dinámica del instrumento 
normativo. Este es un instrumento fundamental que rige el comportamiento 
de las personas en la institución, en el cual los cooperativitas encuentran una 
fuente de autoridad para establecer responsabilidades.

Comunicación: Es la manera informal que tienen las personas para relacio-
narse. Si bien el diálogo es el primer aliado, muchas veces no se sabe qué co-
municar y de qué manera hacerlo. La falta de un método de comunicación hace 
que muchas veces no se tomen las decisiones correctas, o se tomen cuando 
ya es tarde como consecuencia de una falta de consenso. De aquí surge la 
importancia de comunicar no sólo la existencia de un Reglamento Interno, sino 
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además el contenido del mismo. El desconocimiento y falta de información son 
potenciales generadores de conflictos, que se subsanarían o evitarían con una 
comunicación efectiva.

Motivación: La falta de motivación puede observarse cuando se produce el 
síndrome de “presente ausente”, donde el trabajador cumple con la jornada 
laboral pero no realiza la misma cantidad de actividades que realizaba ante-
riormente. Esto puede deberse a atravesar una situación de saturación o a no 
compartir los valores cooperativistas.

En este sentido, se han manifestado situaciones en las que co-existen dos 
tipos de asociados en las cooperativas de trabajo:

1. Asociados que asumieron el triple rol de: “asociado-dueño-trabajador”
2. Asociados que no han podido asumir aquel triple rol y continúan con la 

imagen previa de “patrón-empleado”, reemplazando la figura del “patrón capita-
lista” por la de uno o varios de sus colegas cooperativistas.

Esta situación genera una sobre carga de trabajo en aquellos asociados que 
asumieron mayores responsabilidades, por ejemplo a través de la asunción de 
un cargo en el Consejo de Administración o Sindicatura. De allí la importancia 
de la capacitación y formación de todos los asociados de la cooperativa de tra-
bajo, para que estos cargos puedan ser ocupados por aquellos que lo deseen, 
y se evite la aparición de reclamos del tipo “patrón-empleado”, sustituyéndolo 
por ideas propuestas por un “asociado-dueño-trabajador”.

Propuestas
Si bien el proyecto de extensión, fue en sí mismo una propuesta de interven-
ción preventiva, naturalmente surgen nuevos elementos al finalizar el mismo 
que dejan abierta la posibilidad a elaborar nuevas propuestas y a confirmar la 
necesidad de reeditar este tipo de iniciativas. Evidentemente hay una fuerte 
demanda dirigida a instrumentar proyectos de orden preventivo, sustentado en 
problemáticas reales y concretas, que atraviesan el cotidiano devenir de las 
organizaciones cooperativas. En tal sentido, resulta interesante considerar la 
labor de la Federación de Cooperativas de Trabajo en los cursos de capacitación 
brindados a sus cooperativas asociadas y a otras cooperativas no asociadas, 
tanto así como su interés en el marco de este proyecto. Dicha Federación ex-
perimento por primera vez la interacción con un equipo de extensionistas y lo 
hizo no solo de forma colaborativa sino también propositiva. Tan relevante fue 
el grado de articulación y la manifiesta predisposición a seguir trabajando en 
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conjunto, que hemos acordado iniciar pasos hacia diversas acciones conjuntas 
que promuevan:  

- Fomentar la búsqueda de valores compartidos, producto del consenso 
interno entre los miembros de la Cooperativa y articulado en red con orga-
nizaciones similares. Afianzar el reconocimiento y la ponderación positiva de 
principios y valores que rijan la cultura organizacional y el comportamiento co-
lectivo, resulta de vital importancia para el fortalecimiento organizacional y el 
mejoramiento en las condiciones de calidad de vida laboral de sus integrantes. 
En este marco dicho consenso debe direccionarse tarde o temprano hacia la 
configuración de un reglamento interno que establezca las pautas de conviven-
cia interna.

- Promover la creación de un Observatorio de calidad de vida laboral den-
tro de la organización, desde el cual se puedan impulsar acciones diversas 
tendientes a contribuir con la mejora de la calidad de vida laboral. El mismo se 
conformaría por un equipo interdisciplinario el cual incluiría psicólogos, técnicos 
cooperativistas, médicos laborales, licenciados en administración, referentes 
de cooperativas, ingenieros en seguridad e higiene y sociólogos.

Las competencias fundamentales de este órgano abarcarían:
1.  Acompañar en el proceso inicial, las instancias que contribuyan a la confor-

mación de valores consensuados/compartidos. 
2.  Ayudar a la construcción de un reglamento interno basado en estos valores 

compartidos que funcione como marco de referencia en las cooperativas y 
sirva de base para la prevención de enfermedades psico-físicas.

3.  Asistencia para la delimitación de objetivos, metas y planes, visualizando 
prioridades.

4.  Intervención en la detección de problemas y la solución de conflictos a nivel 
personal, interpersonal y colectivo.

5.  Prevención de la salud. Ayudando a detectar los síntomas característicos 
de las diferentes afecciones. Establecimiento de normas de seguridad e 
higiene.

6.  Participar en la elaboración de procesos y procedimientos de trabajo, su 
continua revisión y evaluación, y eventualmente su rediseño.

7.  Procesos de capacitación. Dictar cursos de capacitación referidos a los di-
ferentes tópicos del área.

8.  Comunicación. Generar los canales necesarios para que la comunicación 
fluya en todo momento y sea estimulada a todos los miembros de la coope-
rativa en todos y cada uno de los puntos anteriores.
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Seguramente, estas propuestas constituyen tan solo una acotada contri-
bución en pos de una mejor funcionalidad de la organización cooperativa, la 
mejora de las condiciones laborales de sus miembros y el fortalecimiento de 
sus lazos institucionales. Es sin embargo al menos un paso hacia adelante y el 
comienzo de una iniciativa extensionista que debe ser fortalecida en el compro-
miso diario de la Universidad Pública y Reformista.
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Proyectos de Extensión y prácticas Académicas, 
en articulación con gobiernos locales

Nora Graciela Demarchi
noragdemarchi@gmail.com
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Argentina

Palabras clave
Accesibilidad / Inclusión social / Concientización / Formación

Adherimos a lo expuesto por Alicia de Camilloni: “Un principio fundamental, en 
tiempos en los que la Universidad no puede omitir la formación de sus estu-
diantes para el trabajo profesional, y/o investigativo y/o docente, es que tam-
poco se puede olvidar que la educación superior tiene valores que sobrepasan 
la utilidad de la formación para el trabajo, valores que apuntan al desarrollo 
personal y  cultural y a la construcción de una sociedad democrática”.

En este marco, la articulación de la praxis académica con actividades de 
Extensión, resulta un vínculo concreto y factible, sobre el que se presenta la 
experiencia de articulación entre Proyectos de Extensión con origen en reque-
rimientos efectuados por parte de la comunidad local a la Secretaría de Exten-
sión, y la formación práctica académica, desarrollada en la Materia Electiva, 
“Accesibilidad al Medio físico, el diseño centrado en el usuario”, como propues-
ta de carácter asociativo, que se desarrolla desde el año 2008, con diferentes 
actores sociales como contraparte. 

Premisa
De la importancia del medio construido en el desarrollo de las personas in-
dependientemente de su condición particular de movilidad, comunicación y 
comprensión, citamos a Teresa Romañá, Consideraciones pedagógicas. Diseño 
para Tod@s. Jornada Técnica 2.003

“En suma, un medio bien diseñado, es condición necesaria para la autonomía 
de la persona, en el sentido de que le permite, con bajo costo, error y riesgo, 
tomar decisiones de cara a realizar acciones según elección personal. La 
identidad humana es a la vez, biológica, social, histórica, planetaria. Única y 
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múltiple a la vez... Un planteamiento holístico de la identidad compleja de las 
personas y los grupos, de las culturas que generan y les contienen, y de la eco-
logía de la acción humana es necesario desde un planteamiento pedagógico 
del Diseño para Todos“

Marco de abordaje: sobre la base de los Objetivos de la Extensión Universitaria 
planteados por la Secretaria de Políticas Universitarias y los propios de esta Uni-
versidad, considerando que “la Extensión Universitaria: es la interacción creadora 
entre Universidad y Comunidad, mediante la cual el quehacer cultural se vincula 
con el fenómeno social a fin de producir las transformaciones necesarias para 
el logro de una mejor calidad de vida”. Generando: actividades de docencia e in-
vestigación a partir de la interacción con ese contexto. La participación de los do-
centes, en forma simultanea, en docencia, investigación y extensión. La participa-
ción de los alumnos en actividades de extensión: proyectos, becas y pasantías”. 
Este desarrollo académico–extensionista reafirma desde la praxis los logros 
que pueden obtenerse en cumplimiento de los objetivos planteados. Promover 
los cambios necesarios para la aceptación de la diversidad social y cultural, 
instancias en las que el rol de la Universidad resulta vital desde las actividades 
de Extensión, así como en los contenidos brindados en el grado, promoviendo 
la formación de profesionales responsables y receptivos a una realidad y a un 
contexto del que serán partícipes y/o hacedores. De allí que la articulación 
de dos de las funciones base del quehacer universitario promueve la retroali-
mentación y enriquecimiento desde lo formativo, validando también desde este 
aspecto la interacción comunitaria. La discapacidad como problemática social 
y la igualdad de oportunidades, deben abordarse en forma integral, para ello 
la Universidad, desde su compromiso social y concepción reformista, deberá 
plantear estrategias de transformación social a través de acciones internas y 
externas. Si bien se trata de una temática especifica, es posible generar accio-
nes similares para otros requerimientos sociales, desde diferentes disciplinas.

Acerca de los Proyectos de Extensión y la práctica académica
Experiencias Integradas entre la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
UNMDP y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, INAREPS  
y en posteriores Proyectos con gobiernos locales como los de las ciudades de 
Balcarce y Mar del plata y actualmente en el Proyecto de Extensión en curso 
“Discapacidad y sociedad, la ciudad accesible, calidad de vida e inclusión. Con-
cientización y capacitación a escala municipal” que se ejecuta en la ciudad de 
Miramar. Se planteó la resolución de un problema social desde una concepción 
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participativa y formativa, al desarrollar una actividad conjunta entre docentes y 
alumnos de la Facultad de Arquitectura y profesionales de la salud, asistentes 
sociales y terapistas ocupacionales, pertenecientes a Instituciones locales.

Este abordaje conjunto se viabiliza desarrollando trabajos prácticos con 
participación activa de las personas con discapacidad, generando una concien-
cia crítica en los alumnos, desde lo profesional y desde lo social. Presentacio-
nes académicas conjuntas entre profesionales de las diferentes áreas, parti-
cipando además docentes de otras disciplinas posibilitaron que los alumnos 
articularan los saberes ya adquiridos con los conocimientos específicos que 
resultaron de reconocer las condiciones urbanas y edilicias que las personas 
con movilidad y comunicación reducida requieren para optimizar su desenvol-
vimiento personal y social.

Repuesta técnica a una demanda social: el objetivo se concretó a través del 
diseño de un “simulador de barreras urbanas “como medio efectivo de reha-
bilitación, denominado terapéuticamente “simulador de marcha”, que resultó 
la intervención material del Proyecto de Extensión, así como el Relevamiento 
y Diagnóstico de Accesibilidad en edificios y escuelas municipales, que fueron 
entregados a las áreas respectivas del gobierno local para su insumo.

Como objetivo de formación ética, a través de esta práctica extensionista se 
promueve a que el alumno, futuro profesional, reflexione sobre esta frase per-
teneciente a la Ley española Nº 51 / 2.003...”la no accesibilidad a bienes, pro-
ductos y servicios es una forma sutil pero muy eficaz de discriminación” a fin de  
promover una  arquitectura inclusiva como respuesta a una sociedad inclusiva.
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Repensando la educación contable y el compromiso social 
del contador público en el marco del desarrollo sostenible
 

Nohora Ligia Heredia Viveros
nlherediav@libertadores.edu.co
Fundación Universitaria Los Libertadores. Colombia

Resumen
La Educación Contable enfrenta el reto social de replantearse para formar pro-
fesionales integrales con papel protagónico en la esfera productiva enmarca-
da en Responsabilidad Social y competencias que aporten al panorama de la 
reconstrucción del tejido social fundamentado en marco del Desarrollo Sos-
tenible. Se requiere que los Contadores Públicos sean formados con nuevos 
esquemas que incluyan “los aspectos humanísticos y sociales de la ciencia” 
con mentalidad bienhechora no solo rentable  y que irradien en los territorios el  
crecimiento de las empresas.   

No se puede desde ningún punto de vista desligar la interacción de las con-
diciones y fundamentos “Humanísticos y Sociales” en las acciones educativas 
contables que presentan un panorama de estructuras donde según investiga-
ciones educacionales se establece que existe preocupación por revisar las po-
líticas públicas frente al marco real de las condiciones de desarrollo territorial  
con la acción de la Responsabilidad Social del Contador Público con correspon-
dencia al Desarrollo Sostenible. 

Desde el marco de relación de la Responsabilidad Social y el Desarrollo 
Sostenible, se identifican hallazgos que establecen que desde el escenario so-
cial se manifiesta la trilogía (estado, academia, empresa) que soporta el papel 
fundamental de gestión del Contador Público en lo que respecta a la mediación 
del profesional frente a la empresa y el medio ambiente.

La metodología es descriptiva-explicativa, basada en dos trabajos investi-
gativos precedentes, e l primero titulado: “Competencias del Contador Público: 
una mirada desde la educación superior y los requerimientos de las Pymes co-
merciales en Bogotá -  Colombia”, donde (192) empresarios Bogotanos identifi-
caron las competencias del Contador Público que aportan un plus a su función 
profesional y en segundo lugar la investigación en curso sobre “El Desarrollo 
Sostenible en la educación superior colombiana: un análisis a partir de los pro-
gramas de educación, medio ambiente, economía y negocios y ciencia política”.  
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Los datos evidencian que el área humanista, social y ambiental se manifiesta 
con poco peso, reflejando el proceso deshumanizante por el que atraviesa la 
Educación Contable, que forma profesionales más “rentables” y menos com-
prometidos como partícipes del cambio en favor de la sostenibilidad ambiental 
y social en los territorios.

Palabras claves
Desarrollo Sostenible / Escenarios / Humanísticos / Problemática / 
Responsabilidad social
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Introducción
El Contador Público se configura como protagonista en el escenario social ac-
tual en la triangulación entre el gobierno, la empresa y la sociedad, lo que lleva  
a que las instituciones de Educación Superior den una mirada más contunden-
te y visionaria con nuevas dinámicas en el ejercicio profesional contable, que 
exige acciones innovadoras para asumir el desafío de formar profesionales 
integrales con responsabilidad social, con visión ética y transparente para lo-
grar Desarrollos Sostenibles en los territorios que perduren en el tiempo. Por 
ello la Educación Contable emerge en la atmósfera profesional para centrar al 
Contador Público en el marco de su función social permeada por componentes 
de análisis crítico y social.

La intrincada red de factores políticos, sociales y económicos que rodean 
las realidades nacionales, evidencia que los desplazamientos y migraciones 
(por diferentes razones) de poblaciones enteras  que masivamente de despla-
zan a las grandes ciudades ocasionan sobre población con un marcado incre-
mento de los niveles de pobreza con deterioro del ecosistema generando la 
destrucción paulatina de territorios y fuentes hídricas, baja calidad alimentaria 
y los círculos perversos económicos de producción y de mercado, donde la 
activa dinámica de la oferta – demanda, hace que a toda costa se produzca en 
cantidades mayores para satisfacer las necesidades y requerimientos de las 
nuevas comunidades citadinas. 

Se postula entonces la inquietud sobre el acentuado compromiso de acción 
social que se genera entre la formación profesional del Contador Público, su pa-
pel en la esfera productiva y la gestión de Responsabilidad Social empresarial/
corporativa en el Desarrollo Sostenible, donde se entremezcla la relación inminen-
te entre academia, empresa y gobierno, impregnada de las situaciones sociales.  

Desde ésta perspectiva se marca el derrotero que conceptúa la necesidad 
de fomentar la investigación educacional como insumo para las decisiones de 
políticas públicas educativas que van a marcar la ruta desde la que se constru-
yen escenarios de formación profesional. Al respecto, Zorrilla (2010) argumenta:

….La investigación educacional es, por su naturaleza, una actividad cientí-
fica cuyo propósito esencial es generar conocimiento sobre actores, institu-
ciones y procesos educacionales. Hoy día, el conocimiento se valora, más 
que en otras épocas, como fuente de transformación y riqueza. Es por ello 
que distintas agencias intergubernamentales como la OCDE, han puesto 
atención en el binomio “investigación y desarrollo”. En este contexto se 
ubica lo que ahora se denomina “el proceso de gestión del conocimiento”, 
el que a su vez implica varios procesos que son: generación, difusión/divul-
gación, así como su uso/aplicación (pp. 76).
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La escuela de hoy se enfrenta al desafío de replantearse con revisión y 
actualización permanente de planes de estudio para que forme profesionales 
con las competencias humanas y sociales requeridas para que aporten positi-
vamente al Desarrollo Sostenible con el diseño de propuestas articuladas entre 
los integrantes de la triada (gobierno, academia y sociedad) para el crecimien-
to territorial, con condiciones sociales productivas y reconstrucción del tejido 
social que exige del apoyo interactuante de todos los profesionales formados 
con nuevos esquemas curriculares y pedagógicos que incluyan “los aspectos 
humanísticos  y sociales de la ciencia” con mentalidad bienhechora no solo ren-
table, para generar acciones y condiciones de habilitación social en los diversos 
campos, por ello, se deben formar los Contadores Públicos con los parámetros 
que la realidad nacional necesita. 

El marco del Desarrollo Sostenible, estructura la fundamentación de las 
plataformas educativas que deben prevalecer en las sociedades para las cons-
trucciones de crecimiento territorial, donde la educación dentro del eje de com-
ponente social marca una posición de un peso apreciable, por ello se plantea 
la siguiente afirmación:

… La educación de las personas es un asunto relevante y no sólo para los 
educadores, sino para todos. Si bien ahora comprendemos que la educa-
ción en general, la escuela y los sistemas educativos en particular no son 
el factotum del desarrollo social y cultural, también somos conscientes de 
que sí representan un factor determinante para conseguirlo. Sin desconocer 
que la educación es un proceso personal, familiar y social más amplio, cen-
traremos nuestra atención en la educación escolar, porque ella representa 
el acceso formal, es decir, sistemático y organizado, a la cultura, la formación 
cívica y al conocimiento, y es el espacio cultural que pueden compartir todos 
los niños, adolescentes y jóvenes como fundamento de una convivencia jus-
ta. Para que los procesos educacionales que ocurren en la institución esco-
lar se realicen de la mejor manera para todos y cada uno de los individuos de 
una sociedad, se requiere construir un concierto equilibrado de definiciones 
y concepciones, voluntad y decisión, conocimiento probado y sabiduría de la 
vida, actores e instituciones, procesos y relaciones, juventud y experiencia, 
de recursos diversos, y de otros elementos más Zorrilla (2010. pp. 75).

En éste contexto, se hace el llamado a una política educativa con marcado 
matiz social donde se incluyen elementos de políticas educativas que lleven a 
la academia a formar profesionales humanos, conscientes y respetuosos de 
los problemas sociales en los que ésta inmerso el sector productivo, con accio-
nes de solución aplicables dentro del más estricto contexto legal, vinculación 
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que establece una inminente necesidad de formación social estructurada y 
transversal que permee la formación disciplinar y facilite desarrollos sosteni-
bles productivos globales. 

La manifestación social de la Contaduría Pública responde al orden social 
y al Estado de Derecho contemplado en la Constitución Política de Colombia 
donde lo social y el interés público prevalece sobre lo individual, de tal manera 
que el profesional debe establecer unos parámetros de función social claros, 
éticos, transparentes y definidos que están hilados fuertemente con los con-
ceptos de Responsabilidad Social en el marco legal. 

Un nuevo recorrido investigativo arroja interesantes resultados cuando una 
muestra de empresarios de la ciudad de Bogotá (192) evidencia una serie de 
expectativas referentes a las características que se esperan de los Contadores 
Públicos y como dentro de ellas las del área humanista y social tienen poco 
peso, reflejando el proceso deshumanizante por el que atraviesa la educación 
contable y la subsecuente formación de los Contadores Públicos más como 
“rentables” que como participantes  y aportantes del cambio social sostenible.  

Argumentos
La educación dentro del enfoque de desarrollo humano con concomitantes en 
el Desarrollo Sostenible, presenta exponentes como Suarez 2002 que esta-
blece que:

Como el bienestar que busca la educación no puede reducirse a lo econó-
mico, es también un error centrar la educación en el futuro desempeño pro-
fesional; no es lo mismo desempeñarse eficazmente en la vida que lograr 
un adecuado bienestar material. La educación no puede centrarse en una 
sola esfera de potencialidades ni de actividades sino que debe abarcar la 
totalidad del ser humano y de su vida.
Lo específico de la educación es el aprender, el crecer permanentemente a 
partir de sí mismo y en relación armoniosa con el entorno natural y social. 
Se trata de aprender y crecer gratificantemente y de sembrar felicidad en 
el mundo. La meta es llegar a ser personal y colectivamente aquello que 
estamos llamados a ser, es decir, excelentemente humanos, en armonía 
con el mundo de la vida. El objetivo de la educación es aprender a vivir en 
un proceso nunca acabado, desarrollando nuestras potencialidades en vista 
del bienestar personal y colectivo y en armonía con el mundo. Este aprendi-
zaje comporta, en resumen, las siguientes ramificaciones: Aprender a ser.  
Aprender a convivir Aprender a conocer. Aprender a hacer. Aprender a tener 
o administrar. Aprender a disfrutar (pp.2).
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Nussbaum (2010), nos alerta sobre la existencia de una “crisis silencio-
sa” debido a que las naciones “sedientas de ingresos”, deciden “desechar” 
otras aptitudes. En la medida en que se recorta el presupuesto asignado a 
las disciplinas humanísticas, se produce una grave erosión de las cualidades 
esenciales para la vida misma de la democracia. Nos recuerda que los grandes 
pedagogos y estadistas comprendían la importancia de dichas disciplinas en 
el momento de enseñar a aplicar el pensamiento crítico necesario para el ac-
cionar independiente y para el desarrollo de una inteligencia resistente ante el 
poder de la autoridad y las tradiciones ciegas. También desmitifica la idea que 
la educación sea principalmente una herramienta para el crecimiento económi-
co y argumenta que éste último no supone de manera necesaria una mejora en 
la calidad de vida. 

No es de asombrarse cuando se hace un recorrido historiográfico del objeti-
vo real de la educación contable, el encontrarse con posiciones fundamentadas 
en los albores de los 90’s, con exponentes como Bermúdez 1995, quién cita a 
Suarez que afirma que: “que la educación en América y en especial en América 
Latina está padeciendo siete pecados capitales”. El autor continúa con su expo-
sición y aclara el contenido de la anterior afirmación:

El primer pecado, según el licenciado Suárez, es la domesticación. Estamos 
haciendo una docencia para amaestrar. Una docencia para socializar diría 
yo, una docencia para hacer contadores iguales a los que ya hay, contadores 
que se metan en el molde de la contabilidad que tenemos, en la visión aca-
démica conceptual que tenemos y esos son los que consideramos buenos.  
El que pretenda sostener ideas distintas de repente no logra superar el 
estado universitario. Hemos incurrido también en el pecado de la repetición. 
A lo largo de muchos años trasmitimos los mismos conocimientos; no es 
raro encontrar en los pasillos de la universidad   a un estudiante que dice: 
yo me fotocopié los apuntes del año pasado, que además son los mismos 
que estudió mi papá.
Hemos caído en la teorización. Nos ponemos a hablar de conceptos, de 
construcciones, de categorías y, de repente, no hemos sido capaces de 
reflexionar si eso tiene utilidad en la práctica., estamos padeciendo de un 
academicismo exagerado. Creemos que todo el proceso de aprendizaje está 
circunscrito a la universidad; eso es falso. La universidad es un lugar más, 
con unas peculiaridades en que se pueden aprender cosas, pero, por la vía 
de la experiencia, en el entorno, hay otras lecciones que aprender.
Nuestra educación, lamentablemente, se ha burocratizado. Es una educación 
llena de trámites, Puede uno verse necesitado de cumplir todo un rito para 
conseguir una cosa elemental. ¡Dígase lo que hay que hacer en ciertas univer-
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sidades para comprar un libro o editar una revista en temas de contabilidad!. 
Nuestra educación ha caído en la improvisación, porque nuestra educación 
está basada en el profesor de cátedra, en el profesor golondrina -se le llama 
así porque llega a la universidad a dictar clase y se va-; perfectamente puede 
no conocer su universidad. Allá no le pagan bien, se enseña por amor al arte. 
No es de extrañar que nuestros profesores vayan pensando cuál es el examen 
que van a poner mientras que apresuradamente suben las escaleras de la 
universidad.  Ahora los trancones se han vuelto unos aliados tremendos para 
preparar clases. Finalmente, nuestra educación se está elitizando de una ma-
nera muy preocupante. Esa elitización se está traduciendo en los sistemas de 
selección con que nosotros admitimos estudiantes y en los criterios con que 
egresamos los estudiantes. (pp.3-5). 

Un elemento primordial que permea la educación del Contador Público es 
el hecho de se ve formado por otra serie de “transmisores de conocimiento”, 
como los llama Bermúdez (1995, pp.2), que hacen que el profesional se im-
pregne de conocimientos no institucionales generados por las agremiaciones 
y asociaciones que no solo los congregan sino que velan por su actualización 
constante. Bermúdez (1995. pp.4) afirma: 

...estamos ahora, parece que ahora sí, empezando a pensar en serio en 
invertir tiempo y recursos en eso, es necesario que la universidad sea ca-
paz de crear escenarios de simulación en los que el estudiante se pueda 
enfrentar a situaciones reales. Formamos revisores fiscales que tendrán 
que asistir a asambleas y a la primera asamblea que van es cuando ya es-
tán nombrados; la universidad no es capaz de replicar ese tipo de cosas, 
como son también Juntas Directivas involucradas en la complejidad de un 
sistema contable. Dichos escenarios se pueden brindar, entre otros medios, 
por convenio con instituciones que le abran la puerta a la universidad. Hay 
empresas interesadas en esto. No podemos seguir en el salón de clases 
con tizas y tablero, hablando de cosas que no se viven, porque pedagógica-
mente eso no es una forma de enseñar.  Hoy en día definitivamente se habla 
de experimentar para aprender. 

De otra parte, Bello y García (2012), presentan un cuadro ilustrativo de 
como los parámetros de formación de los Contadores Públicos los llevan a 
estructurar su papel profesional alrededor de los conceptos financieros según 
los estándares establecidos, de modo que sus actividades profesionales están 
medidas por ellos, mientras que la “contabilidad social” carece de ellos. Todo 
el planteamiento está fundamentado, desde la misma perspectiva cuando los 
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autores afirman que: “En la década del setenta, Milton Friedman planteaba que 
el único objetivo de las organizaciones era incrementar el patrimonio de los 
accionistas. Esto se debía a que la Teoría de los accionistas era totalmente 
aceptada y se creía que si la organización operaba eficientemente maximizando 
el bienestar de sus propietarios luego la sociedad también se beneficiaba”. Por 
ello, los mismos autores plantean que:

…”La contabilidad es una ciencia y su investigación necesita de innovación 
a la hora de formular nuevas hipótesis sobre los distintos problemas del 
dominio del discurso contable”. De esta forma se podría satisfacer mejor las 
necesidades actuales de información, y esa información a su vez, se podría 
traducir en conocimiento. Los aspectos sociales relacionados con la conta-
bilidad, agregan los investigadores, abarcan cuestiones tanto de índole mi-
crocontable como macrocontable y, al no tener aún una identidad propia, las 
cuestiones sociales se solapan en la realidad en los segmentos de la conta-
bilidad más asentados; aunque los diferentes segmentos de la contabilidad 
no resultan suficientes o adecuados para resolver las cuestiones sociales.

Con una mirada más detenida se establece que si bien “La Contabilidad 
Social es definida como la medición y el reporte, interno y externo, de la infor-
mación concerniente a las actividades de la empresa así como el impacto que 
tienen dichas actividades sobre los grupos de interés. El alcance de la contabili-
dad social va más allá del mero informe de los efectos económicos, se comien-
zan a medir y evaluar los impactos sociales y ambientales que la empresa tiene 
sobre la sociedad. En general, la contabilidad social intenta identificar, medir, 
evaluar, informar y monitorear los efectos que la organización ésta teniendo en 
toda la sociedad o en un específico grupo de interés que no es cubierto por 
los informes financieros de la empresa. El proceso para desarrollar una conta-
bilidad social requiere que se identifiquen y clasifiquen las áreas de impacto 
social, que se desarrollen sistemas objetivos de medición en dichas áreas y 
luego que se realice una investigación empírica. “La Contabilidad Social con-
cierne a la recopilación, al ordenamiento, al análisis, al registro, a la síntesis y 
a la interpretación de los efectos que tiene la actividad de las empresas y otras 
entidades de la esfera económica sobre el todo social”. (Bello y García. 2012).

Un planteamiento muy interesante respecto al papel de la Educación Con-
table en el panorama profesional del Contador Público, lo establece Granada 
(2004), quién presenta su posición frente a la problemática de la formación 
integral del profesional contable con elementos vitales de consciencia y respon-
sabilidad Social presentes en las actuales situaciones políticas económicas y 
sociales que si bien es cierto que se espera que el Contador Público “tiene que 
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ver con análisis de información financiera, contable, es indispensable contar 
con quien explique los diferentes momentos que viven dichas empresas y lo 
más importante que actúen en procura de un beneficio para ellas” determina 
que dicho profesional “juega un papel muy esencial en estas circunstancias, 
las cuales requieren una buena formación que responda a las necesidades de 
la sociedad”  por ello es “primordial pensar en una educación muy completa en 
el sentido que le permita ser competitivo no tanto en materia de poseer cono-
cimiento para llevar a cabo el desarrollo de las practicas sino también que cree 
una responsabilidad social con el entorno en el cual se desempeñara”:

El contador público además de ser un profesional muy capacitado en su 
área correspondiente debe de actuar de acuerdo a los requerimientos del 
entorno, es por esto que tiene una responsabilidad social puesto que la 
información contable depende de las diferentes áreas de la comunidad esto 
es; económica, política, social, financiera, ambiental y demás; de modo que 
esta información adquiera su integridad mediante una relación fundamen-
tada en valores, pautas y requisitos de cada contexto. Por consiguiente, el 
desarrollo de cada uno de estos aspectos ponen de manifiesto la alta res-
ponsabilidad social que tiene la contabilidad.

Para oxigenar los planteamientos anteriores y relacionados con el papel de 
la contabilidad en el escenario social actual, se trae a Rojas y Giraldo (2015) 
que analizan el papel de la contabilidad en el capitalismo, quienes citan a Di-
llard (1991, p. 10) para diagramar que: 

La representación de la contabilidad como una tecnología socialmente de-
terminada no excluye o relega la dimensión social de la contabilidad, por el 
contrario, se reconoce explícitamente la realidad, a menudo ignorada, de 
que el sistema social emana de una fuente dominada por el capitalismo. La 
técnica es, de hecho, dominada por lo social, lo que sustancial e ideológica-
mente, limita las manifestaciones tecnológicas posibles. En este contexto, 
la contabilidad está dirigida fundamentalmente a preservar y mejorar el con-
trol de los capitalistas sobre los medios de producción (pp. 265).

La complicada relación entre la Educación Contable y el papel del Contador 
Público en lo concerniente a la Responsabilidad Social hace este planteamien-
to aún más compresible que el enfoque de las capacidades, para poder llegar 
a afectar a la colectividad, que debe comenzar en la esfera más íntima de cada 
individuo. Ahora, si la educación humanista, partiendo de dicho enfoque, pre-
tende “fomentar una democracia humana y sensible, dedicada a promover las 
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oportunidades de ‘la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad’ para todos y 
cada uno de sus habitantes” (Nussbaum, 2013, p. 48), las competencias que se 
deben inculcar a los ciudadanos para el ejercicio ciudadano son las siguientes: 

•	Reflexionar	sobre	las	cuestiones	políticas	que	afectan	a	la	nación,	ana-
lizarlas, examinarlas, argumentarlas y debatirlas sin diferencia alguna ante la 
autoridad o la tradición. 

•	Reconocer	a	los	otros	ciudadanos	como	personas	con	los	mismos	dere-
chos que uno, aunque sean de distinta raza, religión, u orientación sexual, y de 
contemplarlos con respeto, como fines en sí mismos y no como medios para 
obtener beneficios propios mediante su manipulación. 

•	Interesarse	por	la	vida	de	otros,	de	entender	las	consecuencias	que	cada	
política implica para las oportunidades y las experiencias de los demás ciuda-
danos y de las personas que viven en otras naciones. 

•	Imaginar	una	variedad	de	cuestiones	complejas	que	afectan	la	trama	de	
vida de una vida humana en su desarrollo y de reflexionar sobre la infancia, la 
adolescencia, las relaciones familiares, la enfermedad, la muerte y muchos 
otros temas, fundándose en el conocimiento de todo un abanico de historias 
concebidas como más que un simple conjunto de datos. 

•	Emitir	un	 juicio	crítico	sobre	 los	dirigentes	políticos,	pero	con	una	 idea	
realista y fundada de las posibilidades concretas que tienen a su alcance. 

•	Pensar	el	bien	común	de	la	nación	como	parte	de	un	todo,	no	como	un	
grupo reducido a los propios vínculos locales. 

•	Concebir	a	la	propia	nación	como	parte	de	un	orden	mundial	complejo	en	
el que distintos tipos de cuestiones requieren de una deliberación transnacio-
nal inteligente para su solución (Nussbaum, 2013, pp. 48-49). 

Desde la mirada de la academia, el papel del Contador público en el con-
texto del Desarrollo Sostenible se puede fortalecer con la generación de com-
petencias integrales que le faciliten el análisis crítico desde lo político y lo eco-
nómico con un marcado énfasis en lo social que enmarcan posturas como las 
resumidas en el debate propiciado por la Universidad Externado de Colombia 
en Junio del 2016, que con la presencia de notables personajes del gobierno 
colombiano y la academia se estableció que:

Se tienen debilidades en el proceso de formación de los contadores, en re-
lación con el desarrollo de competencias y ciertas habilidades, el esquema 
actual de enseñanza-aprendizaje privilegia la forma (enfoque procedimental 
e instrumental) frente a lo esencial. 
El reto para la academia es formar no solo Contadores Públicos con altos 
estándares de calidad técnica y científica, sino verdaderos ciudadanos, mo-
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vidos por valores humanos, con sensibilidad social, integridad, responsabili-
dad y un alto sentido de solidaridad. 
Teniendo en cuenta la formación que tiene el Contador Público, se entiende 
que para su desempeño profesional éste cuenta con diversas herramientas 
y juicio profesional para ir más allá de requisitos de forma, evaluando el 
entorno cultural, social y económico, formulando opciones de acción en los 
procesos para que estos permitan actuaciones transparentes y generado-
ras de confianza tanto a las comunidades, las autoridades locales, los órga-
nos de control y demás partes interesadas. En general, el ciudadano debe 
ser más participativo y vigilante de los procesos de rendición de cuentas, al 
tiempo que algunos profesionales como el Contador Público deberá aportar 
su conocimiento al ejercicio de velar por la transparencia en dichos proce-
sos. (Observatorio de pronunciamientos profesionales, 2016).

El Contador Público se enfrenta al nuevo reto de conformar y participar en 
el establecimiento de la ruta direccional frente al Desarrollo Sostenible, que es 
una herramienta de crecimiento y  progreso de las organizaciones y por ende de 
mejora local, territorial y nacional como lo afirma Benavides 2011:

Dentro de estos nuevos retos se encuentra el Desarrollo Sostenible como 
un medio o mejor, como una herramienta de progreso en las organizaciones 
que amplía el alcance de los negocios más allá de la obtención de utili-
dades, abarcando nuevos horizontes y responsabilidades que incluyen no 
solo los intereses de los accionistas, sino que tiene en cuenta los aspec-
tos sociales y ambientales que sugiere cada contexto. La empresa, como 
modificadora de las conductas, los entornos y las actividades económicas, 
tiene la capacidad de transformar el enfoque del Desarrollo Sostenible en 
los mercados, al integrar las variables sociales y ambientales de las que 
depende su proceso de producción-consumo.
En consecuencia, la empresa, al incorporar objetivos sostenibles en su ges-
tión, se enfrenta al desafío de expresar, a través de las cifras, lo que el 
Desarrollo Sostenible aporta en las proyecciones económicas. Y es en este 
punto, precisamente, donde el contador asume el rol como intermediario 
entre las variables cualitativas y cuantitativas que generan las empresas. 
Su responsabilidad está en traducir el Desarrollo Sostenible a un lenguaje 
claro para los negocios, a través de los instrumentos empleados para elabo-
rar políticas medioambientales: los instrumentos económicos, de mercado y 
administrativos. (pp. 14 - 15).
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En la dimensión ambiental, la empresa mantiene una relación constante con 
los recursos naturales ya sea porque son materias primas de producción o 
porque generan un entorno agradable y saludable para la ejecución de las 
actividades, además de las obligaciones impartidas por la ley para la pro-
tección de los recursos y el compromiso de la entidad con las generaciones 
futuras. En la dimensión económica, la empresa se encarga de impulsar la 
economía y las condiciones del mercado que afectan los objetivos, las es-
trategias y las planeaciones que realiza la organización.
El contador encuentra la manera de entregar información útil para la toma de 
decisiones, incluyendo variables cuantitativas y cualitativas que son impor-
tantes para el desempeño de la empresa en el mercado global. A través de 
su rol como preparador y analista de la información, el contador colabora en 
el reconocimiento de la organización como un ente sostenible y responsable 
de las actividades que afectan y condicionan los factores económicos, am-
bientales y sociales. Ahora, el manejo del concepto de contabilidad verde se 
encuentra muy relacionado con los Sistemas de gestión ambiental, ya que 
hace referencia al papel de la profesión contable en la medición y adminis-
tración de los recursos naturales que emplean las empresas en su proceso 
productivo. La contabilidad verde se puede llevar a cabo mediante diversas 
herramientas como el denominado Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), 
concepto desarrollado inicialmente en 1968 y posteriormente actualizado 
en 1993 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (pp.19).

La CEPAL (s.f) reporta que el Contador Público dentro de su portafolio de 
funciones tiene como objetivo primordial el desarrollar:

La capacidad de mantener un balance de flujos positivos y de generar in-
gresos en el mediano y largo plazo dependen de la situación y evaluación 
del patrimonio, de su ampliación, reproducción, mantención y conservación. 
Cualquier estrategia de desarrollo debe, sin lugar a dudas, tratar de ser 
sustentable físicamente en el mediano y largo plazo. Esta sustentabilidad 
no se logra a través de los estudios de los flujos de ingresos y gastos de las 
cuentas nacionales, porque ellos poco o nada dice al respecto, sino que es 
posible acceder a este requisito en la medida que se maneje en forma ade-
cuada el patrimonio, lo que indudablemente puede lograrse sólo conociendo 
en profundidad su composición y su evolución (pp.32).

En el contexto del Desarrollo Sostenible, Sánchez 2008, identifica que la 
empresa determina en gran medida los escenarios en los que desde la pers-
pectiva integral deberá desenvolverse y actuar el Contador Público al expresar: 
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Desde una perspectiva empresarial, los problemas ambientales no tienen 
su causa en el dispendio de los recursos sino en la escasez de instrumen-
tos que colaboren en la implementación de políticas sostenibles. La falta 
de conciencia sobre la importancia del medioambiente en el equilibro de 
la economía y la sociedad, es otro factor agravante. Lograr una toma de 
conciencia requiere de un conjunto de conocimientos que cohesionen los 
esfuerzos de las ciencias naturales y sociales, además de medidas coerciti-
vas que garanticen la protección ambiental.

El Contador Público, como profesional y responsable social, debe adquirir 
a gran escala principios y reglas de conducta anexos a la actividad contable, 
para aplicarlos en la ayuda y mejoramiento oportuno de la calidad de vida de 
la comunidad.  Además debe estudiar pensamientos y generar ideas que ele-
ven su poder intelectual, tomando el pasado para ampliar sus conocimientos 
y visionando el futuro para globalizar los conceptos desde una óptica analíti-
ca-progresiva, estandarizando conceptos sociales para mejorar el entorno en el 
cual se desarrolla la sociedad. Un principio básico de la ética profesional del 
Contador Público es la responsabilidad que debe tener ante la empresa y la 
sociedad, dando garantía de transparencia, generando confianza en cada uno 
de los procesos que lo involucran y lo hacen participe del acontecer diario de 
su vida empresarial.

Es de vital importancia que el Profesional Contable en la dimensión del 
desarrollo teórico-práctico de su profesión adquiera a gran escala principios, 
valores y reglas de conducta anexos a la actividad contable, mostrándose como 
un individuo capaz de aportar por medio de sus comportamientos, enseñanzas 
y albores de crecimiento a la par con la profesión; De esta manera se generara 
un claro respeto por la Contaduría. Pública “La contabilidad debe ser concebida 
como una disciplina al servicio de la humanidad”. Para tener un buen estudio 
sobre la Responsabilidad Social es necesario profundizar en los cambios y acti-
tudes que presenta la sociedad. El contador debe encaminar sus pensamientos 
a una percepción macro de los beneficios futuros de aplicar proyectos sociales. 
“Con la expresión responsabilidad social, se alude a la obligación que el profe-
sional contable tiene que asumir las consecuencias del desempeño de su tra-
bajo en el contexto social”. (Tua, Gonzalo, 1989, p. 28, citado por García 2011).

Hablar de Responsabilidad Social de acuerdo a la conformación económica 
nos lleva a examinar todos los conceptos inherentes a la empresa. Un ente 
económico además de desarrollar tareas por medio de recursos tecnológicos, 
humanos, técnicos, para posteriormente realizar actividades referentes a la 
administración de un capital, debe involucrarse en los factores que nos permite 
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elevar el nombre y prestigio. La comunidad juega un papel importante, ya que 
sus miembros son los que determinan el posterior crecimiento y estabilidad 
de la organización, permitiendo mostrar que la empresa une varios intereses 
por medio de los cuales satisface muchas necesidades. Lo primordial es tener 
en cuenta que la empresa acciona y obra de la mano de la sociedad, lo que 
demuestra que se desarrolla en ella y para ella, involucrando todos los secto-
res vivos de la comunidad para ampliar la noción del cumplimiento social de la 
empresa. “La contabilidad social debe seguir avanzando y generando rupturas 
con el tradicional pensamiento contable y administrativo: para ello requiere del 
concurso de individuos de diversas profesiones que le brinden su apoyo intelec-
tual” (Machado, 2004, p.194, citado por García 2011).

Método
El método relacionado es tomado del documento final de la investigación de-
sarrollada en el 2015, por investigadoras del equipo de docentes de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Los Libertadores, 
titulada: “Competencias del Contador Público: una mirada desde la educación 
superior y los requerimientos de las pymes comerciales en Bogotá”, que sopor-
ta el presente escrito y la investigación en curso: El desarrollo sostenible en la 
educación superior colombiana: un análisis a partir de los programas de educa-
ción, medio ambiente, economía y negocios y ciencia política”, para lo que se 
empleó en el primer caso, el modelo de tipo descriptivo-explicativo a partir del 
análisis del contexto educativo desde el epicentro de la profesión contable guia-
do por tres grupos de competencias: básicas, genéricas y específicas relativas 
al Contador Público en ambientes de Responsabilidad Social y del Desarrollo 
Sostenible La estructura del instrumento aplicado consistió en una encuesta 
ordenada por 15 preguntas formuladas en una escala tipo Likert a los empre-
sarios de las pequeñas y medianas empresas del sector comercial en Bogotá 
DC a través de muestreo probabilístico. 

La validación del instrumento se desarrolló utilizando la evaluación de con-
fiabilidad mediante consistencia interna, usando como herramienta el alfa de 
Cronbach15, aplicando una totalidad de 8916 encuestas para el tratamiento y 
análisis de datos. El índice de consistencia interna para el instrumento global, 
arrojo como resultado el coeficiente de alfa de 0,86 considerado en la escala 
como “bueno” (George & Mallery, 2003). Para efecto del análisis de los resulta-
dos se asignaron valores numéricos a cada una de las respuestas, que se mue-
ven en un rango entre 1, para la menos importante, y 5, para la más importante. 
Cada grupo de competencias cuenta con 5 preguntas en las que, solamente 
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es posible marcar una única respuesta por pregunta, detectando de forma je-
rárquica las competencias más preponderantes percibidas por los pequeños y 
medianos empresarios a quienes se aplicó el instrumento. Posteriormente se 
desarrolló un análisis de correspondencias múltiples17 (ACM), de tal manera 
que los datos recolectados se procesan como variables cualitativas, a partir de 
una muestra de n individuos. Es importante señalar que este tipo de análisis es 
uno de los más apropiados para el estudio en la escala utilizada.

Resultados
Los resultados aquí registrados obedecen a la interrelación de 2 fuentes investi-
gativas: 1. La primera se refiere al desarrollo de la investigación “Competencias 
del Contador Público: una mirada desde la educación superior y los requerimien-
tos de las Pymes comerciales en Bogotá”, donde se evidencia que las empre-
sas encuestadas presentan tres tipos de comportamiento que definen las com-
petencias que consideran más importantes, siendo la dimensión 1 la que agrupa 
el comportamiento del mayor número de empresas encuestadas con un 45.13%, 
seguida por la dimensión 2.18. Cabe anotar que “se toman como dimensiones 
aquellas cuya distribución a la inercia supera (1/p)”. con un porcentaje de 28.72 
y la tercera dimensión con 26.28% tal como se evidencia en el gráfico 1. 

Gráfico 1. Agrupación de empresas por dimensión

Tomado de: Competencias del Contador Público: una mirada desde la educación superior  

y los requerimientos de las pymes comerciales en Bogotá. 2015

De acuerdo con lo anterior, el comportamiento encontrado en la dimensión 
1 refleja la siguiente jerarquía de competencias, en términos generales: Este 
grupo de empresas considera que para el desarrollo profesional del Contador 
Público en el desempeño particular de sus empresas, las competencias más 
relevantes se dan de acuerdo a la siguiente jerarquía: (i) liderazgo y trabajo en 
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equipo con los miembros de la empresa, (ii) el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, (iii) la resolución de problemas, (iv) la fundamen-
tación regulativa para el desarrollo de sus funciones y (v) la relación lógica de 
los hechos y datos obtenidos para asesorar a la empresa. De otra parte, se 
puede indicar que, para este grupo de pequeños y medianos empresarios la 
competencia menos importante corresponde al desempeño ético y profesional 
del Contador Público. 

En contraste con el grupo anterior, las empresas localizadas en la dimensión 
2 consideran más relevantes las competencias referentes a i) el autoaprendi-
zaje; ii) la capacidad de análisis y síntesis; iii) el mejoramiento de procesos en 
la empresa; iv) el desempeño ético y profesional y v) la comprensión de la si-
tuación real de la empresa. En contraposición, la competencia menos valorada 
por los empresarios de este grupo corresponde a la emisión de una opinión que 
avale la actuación de la gestión empresarial. 

De otra parte, con una representación menor, las empresas que hacen parte 
de la dimensión tres se explican de la siguiente manera cuando este grupo de 
empresas las competencias más valoradas para el contador son en su orden: 
i) el desempeño ético y profesional, ii) la resolución de problemas; iii) el au-
toaprendizaje; iv) la comprensión y análisis del proceso contable y; v) la emisión 
de una opinión que avale la actuación de la gestión empresarial. Por otro lado, 
la competencia menos relevante de acuerdo con los resultados de este grupo 
es la del uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

Los resultados se agrupan por dimensiones estableciendo una relación 
total, que al realizar el análisis general de las tres dimensiones, es posible 
establecer las cinco competencias más importantes para las empresas en-
cuestadas. En suma, a continuación se presentan las tres competencias más 
importantes, según lo señalado por los empresarios mostrando que en el cam-
po de las competencias específicas que competen al campo de conocimiento 
del Contador Público, se valora por parte de los encuestados la fundamentación 
en la regulación para el desarrollo de sus funciones lo que corresponde con 
el contexto del sistema contable colombiano que, tradicionalmente ha sido el 
continental europeo, o de control latino, marcado por una fuerte dependencia 
de los aspectos legales y regulativos, como lo enunciaría Sierra (2002).
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Gráfico 1: Relación de competencias básicas por dimensión

 Tomado de Competencias del Contador Público: una mirada desde la educación superior                                                      

y los requerimientos de las Pymes comerciales en Bogotá, 2015

Gráfico 2: Relación de competencias genéricas por dimensión

Tomado de Competencias del Contador Público: una mirada desde la educación superior  

y los requerimientos de las Pymes comerciales en Bogotá, 2015
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Gráfico 3: Relación de competencias genéricas por dimensión

Tomado de Competencias del Contador Público: una mirada desde la educación superior  

y los requerimientos de las Pymes comerciales en Bogotá, 2015

2. En segunda instancia como un derivado de la investigación en curso titu-
lada:  El Desarrollo Sostenible en la educación superior colombiana: un análisis 
a partir de los programas de educación, medio ambiente, economía y negocios 
y ciencia política”, que aporta de manera importante información sobre como el 
Desarrollo Sostenible debe permear los procesos educativos superiores, para 
formar profesionales altamente calificados en el manejo integral de políticas 
empresariales de optimización de recursos y preservación del medio ambiente. 

Conclusiones
Los hallazgos de las investigaciones que sirvieron de plataforma de análisis de 
la presente ponencia, la una finalizada (de Competencias del Contador Público: 
una mirada desde la educación superior y los requerimientos de las Pymes 
comerciales en Bogotá, 2015) y la segunda que se encuentra en progreso (El 
Desarrollo Sostenible en la educación superior colombiana: un análisis a partir 
de los programas de educación, medio ambiente, economía y negocios y ciencia 
política”),  invitan a una profunda reflexión sobre las competencias identificadas 
por los 192 empresarios encuestados que de manera dramática exponen que 
el área social y humanística (con ella la ética y la ambiental), presentan unos 
niveles de puntuación baja y el llamado de atención a una mirada más ambien-
tal y social como parte del Desarrollo Sostenible desde el quehacer profesional 
y personal del Contador Público. 
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El compromiso social que tiene la Educación Contable en lo que respecta a 
la formación integral profesional obliga a la academia a un vistazo oxigenado e 
innovador para establecer medios de investigación educacional para fundamen-
tar lo que representa una debilidad en la formación social y ambiental de los 
Contadores Públicos como gestores opciones sociales de desarrollo territorial 
en el marco de la Responsabilidad Social.

La Educación Contable atraviesa una “crisis silenciosa” derivada de la in-
terrelación de factores políticos, económicos y sociales que de manera fuerte 
impacta las áreas laborales que requieren profesionales contables con mayor 
formación en estructuras humanísticas, ambientales y de Desarrollo Sosteni-
ble, para que puedan aportar de manera positiva el crecimiento local, regional 
y nacional.

Es imposible abstraer del contexto social y ambiental la acción de los pro-
fesionales contables que en su trabajo y de manera constante determinan las 
rutas de acción económica de las empresas en favor del desarrollo de las co-
munidades que de alguna manera dependen de ellas y donde se desenvuelven 
profesionalmente. 

La tendencia “deshumanizadora de la Educación Contable” lleva a formar 
Contadores Públicos “rentables” pero deshumanizados e indiferentes al contexto 
político y social del Desarrollo Sostenible, lo que le dificulta la aproximación seria 
y estructurada a la Responsabilidad Social y a su papel dentro del crecimiento 
organizacional para guiar a la empresa a desarrollos colectivos de interés. 

Es un mito que la formación del Contador Público para un excelente desem-
peño laboral, se debe apoyar tan solo en la técnica y la informática, también hay 
que reconocer que conviene prestar más atención a las herramientas de tipo 
social y ambiental que les facilitan un progresivo desenvolvimiento en procura 
de los avances requeridos por las diferentes comunidades. 

Aunque se demanda que algunos profesionales posean conocimientos más 
precisos y profundos, la Educación Contable necesita soportarse en herramien-
tas sociales que generen en los profesionales contables un mayor compromiso 
social para que sean productivos en la atmosfera del Desarrollo Sostenible. 

Se exhorta a la Educación Contable, y con ella al desarrollo de estrategias 
direccionadas a la formación del profesional contable no solo con las directri-
ces de un amplio conocimiento, si no también, en el perfeccionamiento humano 
con conocimientos ambientales y sociales para abolir la indolencia profesional 
y propiciar la integración de factores de Desarrollo Sostenible.  

Los puntos extremos son nocivos, con éstos planteamientos no se hace un 
llamado excesivo a que el componente social esté por encima de la formación 
disciplinar del Contador Público, tan solo es una invitación a la reflexión crítica 
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sobre que perspectiva y con qué intensidad se están formando los profesiona-
les contables como gestores de cambio y generadores de estrategias sociales 
para el bien colectivo.

La Educación Contable debe apostarle a la Responsabilidad Social que es un 
factor de espectro amplio cuando se habla del Desarrollo Sustentable y en su 
construcción el Contador Público tiene papel protagónico por ser poseedor de “la 
fe pública” ante el Gobierno y la sociedad cuando la garantiza la verdad de los 
documentos que firma, por ello, el componente socio-ético cobra mayor importan-
cia y lamentablemente no es el más desarrollado en su formación profesional. 

La Educación Contable y con ella la academia deben dar un ojeada más real 
a las necesidades del contexto social y formar los profesionales contables que 
respondan a las necesidades del Desarrollo Sostenible con un alto componen-
te ético, reflexivo, crítico y humano en el marco de la Responsabilidad Social. 

Responsabilidad Social cobija de manera importante la triangulación entre 
el Gobierno, la empresa y la academia y lleva al Contador Público a que su 
papel dentro y fuera del contexto organizacional sea preponderante cuando 
aborda los temas de destrucción del medio ambiente, las ruinas que dejan 
los malos manejos de los recursos ambiental derivan la inequidad, injusticia y 
eventos devastadores para un planeta cuyos recursos naturales agonizan. 

Para finalizar, se debe hacer un llamado a una nueva lectura del compromiso 
social que la Educación Contable desarrolla en sus futuros profesionales, re-
planteando planes de estudio dentro de la dinámica de la práctica social y am-
biental inmersa en el Desarrollo Sostenible con elementos teóricos y prácticos 
más humanizados, sociales y ambientales, para que el Contador Público sea 
el profesional idóneo, ético y transparente que las localidades, los territorios  y 
las naciones necesitan.
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Resumen
¨Saberes y sabores en diálogo¨1 tiene como eje la integración de docencia, 
extensión e investigación desde un diseño de investigación acción participati-
va. Fue pensado bajo el desafío de diseñar prácticas de extensión integradas 
al currículo universitario, brindando así a los estudiantes la oportunidad de 
involucrarse en la resolución de problemas reales de la comunidad, trabajando 
en escenarios en donde el aprendizaje y la enseñanza son bidireccionales y 
pueden ejercitarse las habilidades sociales en la interacción con otros actores.

Para los docentes de las asignaturas participantes, ha implicado proble-
matizar y resignificar la práctica y poner a prueba otras formas de enseñar, 
aprender y evaluar, siempre orientadas a fortalecer y estimular el desarrollo y 
la formación integral de los futuros profesionales generando un espacio donde 
los contenidos curriculares específicos se construyan a la luz de los saberes ali-
mentarios populares, así como estos se entiendan desde el análisis científico.

En esta oportunidad, hacemos un desarrollo de las actividades realizadas 
hasta el momento, los resultados y los aprendizajes construidos y las futuras 
líneas de acción.

Palabras clave
Extensión / Docencia / Investigación acción participativa / Aprendizajes / 
Estrategia didáctica

1) Proyecto de extensión que responde a la convocatoria Integración de Funciones Universitarias 
¨Prácticas Integrales & Territorio 2016¨ de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de 
la Universidad Nacional de Entre Ríos.
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Introducción
¨Saberes y sabores en diálogo¨ es un proyecto de extensión que responde a 
la convocatoria Integración de Funciones Universitarias ¨Prácticas Integrales & 
Territorio 2016¨ de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos.2

Tiene como eje la integración de docencia, extensión e investigación y fue 
pensado bajo el desafío de diseñar prácticas de extensión integradas al currícu-
lo universitario, brindando así a los estudiantes la oportunidad de involucrarse 
en la resolución de problemas reales de la comunidad, trabajando en escena-
rios en donde el aprendizaje y la enseñanza son bidireccionales y pueden ejer-
citarse las habilidades sociales en la interacción con otros actores.

Para los docentes de las asignaturas participantes, este proyecto ha impli-
cado problematizar y resignificar la práctica para poner a prueba otras formas 
de enseñar, aprender y evaluar, siempre orientadas a fortalecer y estimular el 
desarrollo y la formación integral de los futuros profesionales.

Bajo esta perspectiva de integralidad de las funciones universitaria (docen-
cia, extensión e investigación), el proyecto ¨Saberes y Sabores en diálogo¨ pro-
pone la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP). Este modo de 
hacer ciencia de lo social es consistente con los objetivos de la extensión ya 
que permite la construcción colectiva del conocimiento crítico de la realidad, 
fortalece la capacidad de participación de la comunidad, impulsa la modifica-
ción de las condiciones que afectan su vida cotidiana y promueve la apropiación 
de este conocimiento como instrumento transformador de su realidad. 

Las actividades del mencionado proyecto comenzaron en 2016 y continúan 
durante 2017, buscando promover la creación de un espacio donde los conte-
nidos específicos de las diferentes asignaturas de la carrera se construyan a la 
luz de los saberes alimentarios populares, así como estos se entiendan desde 
el análisis científico.

Participan extensionistas, docentes, investigadores, estudiantes de dos ins-
tituciones educativas de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos: la Escuela de 
Educación Técnica N°1 y la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional 
de Entre Ríos, puntualmente de 4to., 5to. y 6to. año de la Tecnicatura Superior en 
Gastronomía y de 2do y 3er. año de la Licenciatura en Nutrición, respectivamente.  

2) El proyecto es dirigido por la  Prof. Ana Clara Monteverde y co dirigido por la profesora Cristina 
Possidoni
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La curricularización y la extensión
Hablar de extensión universitaria, es hablar de una concepción de la Universi-
dad como un todo, de una concepción de la sociedad y del país y, fundamental-
mente, de un ideal de formación del profesional universitario y de la persona. 
En un documento de la UNER el año 1997 se dice: “… es impensable un 
proyecto de Universidad que no tenga por ideario un determinado modelo de 
sociedad y de país que la contenga…” 3

La concepción reformista de la extensión –base de su inclusión como prin-
cipio en el´18- se fundamenta en la propuesta política de avanzar en la demo-
cratización interna de la universidad, de sus relaciones con la sociedad y en su 
contribución a la democratización social. Desde este enfoque  se privilegia el tra-
bajo con las mayorías sociales que no acceden a la universidad. (Sirvent, 2012)

Según Arocena (2011), la Extensión Universitaria es entendida “como el 
conjunto de actividades de colaboración entre actores universitarios y no uni-
versitarios, en formas tales que todos los actores involucrados aportan sus 
respectivos saberes y aprenden en un proceso interactivo orientado a la expan-
sión de la cultura y a la utilización socialmente valiosa del conocimiento con 
prioridad a los sectores más postergados”.

Estas actividades resultan ser el medio por el cual la comunidad universi-
taria se vincula con la sociedad en su conjunto a través de actividades propias 
del mundo universitario que se socializan en forma organizada y responsable. 
Consiste en una acción social con matriz en la docencia y la investigación, don-
de se construye conocimiento con acuerdo social. (Castro, 2015) 

Se considera que la extensión universitaria resulta ser una herramienta en 
la formación de estudiantes y docentes, y que suele ser orientadora de la inves-
tigación y, eventualmente, puede producir modificaciones en la universidad y en 
la sociedad. (De Michele y Giacomino, 2015)

La curricularización de la Extensión Universitaria es una estrategia política 
apropiada para incorporar las actividades de extensión a la cotidianeidad de la 
labor universitaria. (De Michele y Giacomino, 2015). Supone “incorporar al tra-
yecto académico (currícula) del estudiante universitario diversas modalidades 
de acciones de campo fuera del aula, en el territorio, que involucren las tres 
funciones sustantivas de la educación superior –docencia, investigación y ex-
tensión” (CIN, 2012, p. 14, citado en Vercellino y Del Carmen, 2014).

Adherimos a la concepción de extensión universitaria propuesta por Lous-
taunau y Rivero (2016), que la entienden no solo como promoción cultural sino 

3) Menendez, Gustavo (1997) Sistemas de proyectos de extensión UNER. En: Sirvent, Ma. Teresa 
“La extensión universitaria: concepciones y desafíos del hoy” 
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como planeamiento y ejecución de propuestas de integración/intervención so-
cial diversas que se traduzcan en aportes significativos para la formación y 
desarrollo científico-técnico, y que además impliquen un compromiso con el 
mejoramiento de la sociedad.

La curricularización de la extensión en el marco de la IAP
El proyecto que le dio marco a la presente propuesta de curricularización de la 
extensión fue un diseño de Investigación Acción participativa. 

Este tipo de diseño, resulta ser un modo de hacer ciencia de lo social don-
de se busca que la población involucrada tenga una participación real en el 
proceso de investigación, es decir, que pueda incidir en las decisiones que 
tengan que ver con las actividades realizadas en el marco de dicho proceso. Se 
pretende la objetivación de la realidad en estudio, que consiste en el proceso 
de aprendizaje y de construcción de conocimiento, a través del cual la realidad 
cotidiana de una población, se transforma en objeto de análisis, de estudio y de 
investigación por parte de la misma población “objeto de estudio”. La IAP tiene 
por objetivos construir colectivamente conocimiento crítico sobre dicha realidad; 
fortalecer la organización social y la capacidad de participación de los sectores 
populares; promover la modificación de las condiciones que afectan su vida co-
tidiana; y promover apropiación de este conocimiento para que sirva de instru-
mento en la organización de acciones de transformación de la realidad cotidiana. 

Las instancias de trabajo que propone este tipo de investigación, permiten 
valorizar los saberes previos de las personas, produce recursos educativos 
que dan cuenta de las reflexiones generadas durante el proceso y propicia el 
enriquecimiento recíproco. Se apuesta a la construcción paulatina de maneras 
diferentes de ver la realidad, en el interjuego entre conocimiento cotidiano y 
conocimiento científico.

Los procesos investigativos y participativos se desenvuelven constituyendo 
una trama con procesos educativos de aprendizajes individuales y grupales 
donde el investigador juega un doble rol: el de investigador y el de educador 
popular. (Sirvent y Rigal, 2011)

Propuesta didáctica de la cátedra para la curricularización 
de los aprendizajes
En las clases de la materia Metodología de la Investigación cuyos contenidos 
se curricularizan en este proyecto, se parte de una estrategia didáctica que se 
encuadra en un enfoque general de trabajo colectivo en torno a cuestiones bá-
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sicas compartidas por todos los participantes que, a su vez, posibilita que los 
estudiantes vayan logrando de manera autónoma elaborar las decisiones clave 
propias del investigador articulando tareas individuales y colectivas realizadas 
tanto dentro como fuera del aula. 

Como docentes, intentamos llevar a la práctica una doble intencionalidad. Por 
un lado, estimular en los estudiantes la creatividad, libertad, autonomía, pensa-
miento reflexivo y el compromiso social propios de la ciencia. Por el otro, generar 
estrategias que les permitan traducir los conceptos vertebrales en procedimien-
tos metodológicos que orienten la toma de decisiones en el proyecto de IAP.

Procuramos poner en acto los principios de una didáctica fundamentada4 
que concibe la relación teoría y práctica como principio rector de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. En el caso de nuestros espacios de enseñanza, la 
construcción de cada una de las tareas propias del investigador se convierte en 
un espacio privilegiado para una práctica de la toma de decisiones del oficio de 
investigar que articule teoría y empiria. 

Trabajar con las decisiones básicas de un diseño de investigación acción 
participativa permite conocer de qué manera el investigador concibe y busca 
resolver en la “cocina de investigación”5 el “amasado” de teoría y empiria y la 
relación sujeto/objeto y puede ir ajustándolos a la luz de lo que la realidad va 
manifestando e imponiendo. 

Desde esta perspectiva, el estudiante empieza a investigar desde el mo-
mento que describe la situación problemática en forma colectiva con los miem-
bros de la comunidad educativa de la EET que será la génesis de la investiga-
ción que se lleva a cabo durante los dos años que dura el proyecto. La tarea de 
tomar decisiones no se reduce solamente a un conjunto de técnicas de trabajo 
“intelectual” “detrás del escritorio” sino que privilegia la entrada al terreno 
como nutriente fundamental de las decisiones, permitiendo vivenciar ese “ama-
sado” de teoría y empiria que define al oficio del investigador. 

A lo largo de las actividades programadas en el presente proyecto, cada 
estudiante universitario puede integrar y ejercitar los conocimientos adquiridos 

4) Lucarelli, E. Teoría y práctica en la universidad. La innovación en las aulas. Buenos Aires. Miño 
y Davila. 2009, p. 40.
5) Cuando hablamos de la “cocina de la investigación” nos referimos al conjunto de procedi-
mientos metodológicos concretos, de caminos elegidos para poner en acto en el día a día de 
nuestro quehacer investigativo los conceptos claves propios del hacer ciencia de lo social. En 
otras palabras, nos estamos refiriendo a nuestro oficio cotidiano de investigador. Para más de-
talles ver: Rigal, L. y Sirvent M.T. Metodología de la Investigación Social y Educativa: Diferentes 
caminos de producción de conocimiento, Ciudad de Buenos Aires, Argentina,  2015. Manuscrito 
en vías de revisión.
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en la cursada no solo en la cátedra de Metodología de la Investigación sino de 
otras asignaturas dentro de su disciplina como Nutrición normal y Técnica die-
tética y ponerlos al servicio de la comunidad, viéndose enriquecido también por 
los conocimientos y prácticas desarrolladas por la población de la EET Nº1. Las 
actividades en las que participan los estudiantes de la Facultad, tienen para 
ellos un reconocimiento curricular en el cursado de la asignatura Metodología 
de la Investigación II mediante la entrega de trabajos prácticos, el segundo par-
cial de la materia y en la presentación de un coloquio al finalizar el ciclo lectivo. 

Cada una de las actividades del proyecto, permitieron especialmente cu-
rricularizar contenidos de la asignatura Metodología de la Investigación de la 
Licenciatura en Nutrición.

En el aula se fueron tomando las decisiones acerca de los encuentros indivi-
duales y colectivos. Se definió qué técnica de obtención de información empírica 
utilizar, a quiénes aplicarla y la logística general del trabajo de campo. Se formó 
a los estudiantes en la aplicación de diversas técnicas cualitativas y cuantitati-
vas que permitieron luego enriquecer desde diferentes miradas la problemática:

- Estrategias cualitativas: Observaciones y entrevistas.
- Estrategias cuantitativas: Análisis de la composición química de las pre-

paraciones y encuestas.

Para las observaciones y entrevistas de la etapa cualitativa del proyecto, 
se utilizó la técnica del registro a tres columnas que consiste en considerar 
los observables en una primera columna, los comentarios del investigador en 
una segunda columna y las categorías emergentes del análisis en una tercera 
columna, permitiendo el interjuego entre los significados de los investigadores 
y los sujetos investigados.

Todos los registros fueron luego analizados haciendo uso del Método Com-
parativo Constante. (Glaser & Strauss, 1967). La teoría fundamentada exige 
identificar categorías teóricas que son derivadas de los datos recurriendo a la 
sensibilidad teórica del investigador. Ello exige del investigador comparar conte-
nidos de diversos episodios de entrevistas o de observación con los conceptos 
teóricos nacientes del esfuerzo de identificar los temas emergentes y, por com-
paración de los incidentes o unidades de sentido, se analizan las semejanzas y 
diferencias que permiten encontrar las categorías recurrentes y definir las sub-
categorías que permiten describir las categorías teóricas que pueden ayudar a 
comprender el fenómeno en estudio. (Glaser & Strauss, 1967; Glaser, 1992). 

Las categorías construidas permitieron conocer los saberes de los estudian-
tes de gastronomía para seguir trabajando en la comprensión de los posibles 
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nexos entre gastronomía y nutrición. A partir de las categorías surgidas de las 
entrevistas, a fin de ampliar la muestra y permitir la generalización de los re-
sultados, se definieron variables para medir mediante encuestas que se some-
tieron a un análisis estadístico. Los resultados de estos análisis cualitativos y 
cuantitativos se presentan más adelante en el apartado ¨resultados¨.

Las técnicas de recolección de información y análisis mencionadas en el 
párrafo anterior son contenidos curriculares de la cátedra de Metodología de la 
Investigación II, por lo que su aprendizaje fue evaluado en las diferentes activi-
dades de este proyecto y entrega de las producciones como trabajos prácticos, 
segundo parcial y coloquio.

Características propias del proyecto de curricularización de la extensión: 
Saberes y sabores en diálogo
En el marco del proyecto de investigación-acción-participativa (IAP), el trabajo 
conjunto de los estudiantes de la licenciatura en nutrición y la comunidad edu-
cativa de la Escuela de Educación Técnica Nº1 (EET Nº1) se presenta como una 
oportunidad para: 
 -  Reconocer la realidad como fuente privilegiada de posibles problemas a 

investigar, 
 -  Realizar una experiencia concreta de investigación-acción-participativa que 

les permita resignificar, a partir del trabajo empírico, las conceptualizaciones 
teóricas y vivenciar la “cocina” de la investigación, 

 -  Interpretar las culturas como determinantes de la selección, preparación e 
ingesta de alimentos, 

 -  Construir conocimiento a partir de las instancias de trabajo colectivo con la 
comunidad, que les permita valorizar los saberes previos de todas las per-
sonas ligados a su alimentación, 

 -  Producir recursos educativos que den cuenta de las reflexiones generadas 
durante el proceso. 

 -  Enriquecerse recíprocamente al complementar sus saberes alimentarios: 
lo culinario observado desde los conocimientos sobre alimentación salu-
dable y los conocimientos sobre alimentación saludable trabajados desde 
lo culinario.

Por ser un diseño de investigación-acción-participativa, se privilegia la cons-
trucción colectiva (Levy, 2007; Perkins, 2001) del conocimiento a partir de la 
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toma de decisiones de los actores a lo largo de todo el proceso, fortaleciendo 
la articulación extensión-investigación-docencia6. 

Se trata de un proyecto de curricularización7 que tiene como objetivo promo-
ver la creación de un espacio de aprendizaje con otros, significativo y poderoso, 
y lograr la integración de las distintas asignaturas participantes de la carrera de 
Licenciatura en Nutrición, en un proyecto unificado de diálogo con la comunidad.

Una estrategia puesta en juego para sostener el diálogo constante entre 
los actores involucrados, consistió en la creación de un grupo en Facebook 
donde se incluyó a todos los actores de ambas instituciones, como una forma 
de comunicación permanente, persiguiendo la participación real del grupo en la 
toma de decisiones de la investigación y por tanto en la construcción colectiva 
del conocimiento.

Las actividades realizadas hasta el momento, pueden resumirse en cinco 
grandes grupos, a saber:

1) Visitas a la Escuela Técnica N°1 y reuniones con autoridades y docentes:

 -  Estas reuniones se realizaron durante toda la puesta en marcha del proyec-
to y tuvieron diferentes objetivos:

 -  En la gestación del proyecto se llevaron a cabo con el fin de lograr la elabora-
ción en conjunto del diseño, teniendo en cuenta los intereses de los actores 
mencionados. Estas instancias fueron una primera aproximación al ámbito 
donde se planteó trabajar.

 -  Durante todo el año, se trabajó en conjunto con los docentes acordando y 
planificando cada siguiente actividad.

 -  Sobre el final del 2016, las reuniones tuvieron el objetivo de evaluar las 
actividades realizadas hasta el momento y empezar a planificar las del año 
siguiente.

 -  Este año el momento, hemos tenido reuniones informales con los docentes 
a cargo de los cursos para planificar la primera etapa que es la que estamos 
llevando a cabo en este momento.

 
2) Encuentro colectivo ¨Primeras jornadas de trabajo¨
Se realizaron durante los primeros meses del proyecto continuando con la 

etapa de aproximación y conocimiento de la realidad que enmarcaría las activi-

6) La Extensión Universitaria es uno de los tres pilares de las Universidades Públicas, junto con 
la docencia y la investigación.
7) La curricularización consiste en incluir como espacio y/o actividad curricular acreditable, 
actividades de extensión universitaria que supongan el trabajo con miembros de la comunidad. 
(Castro y Oyarbide, 2015)
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dades de este proyecto. Estos encuentros se realizaron en la Facultad de Bro-
matología (UNER) con la participación de los estudiantes secundarios y los de 
la licenciatura en nutrición, acompañados por los docentes de ambas institucio-
nes. En ellos se llevaron a cabo diversas actividades grupales que incluyeron el 
análisis de chistes y escenas de películas relacionadas con el acto de cocinar 
que permitieron la integración y la discusión de algunas problemáticas referidas 
a la cocina y la alimentación que nos unen como grupo de investigación.

Las temáticas que surgieron con fuerza en estos encuentros fueron:
 -  El análisis de los hábitos alimentarios.
 -  La presencia de la cultura en la cocina.
 -  La importancia de trabajar bajo la seguridad e higiene alimentaria.
 -  La importancia de la innovación en la cocina. 

Además surgieron propuestas por parte de los estudiantes, tales como inte-
grar los conocimientos de nutrición y gastronomía ¨cocinando juntos¨, trabajar 
en una propuesta de ¨información nutricional a la carta¨ que permita a los 
comensales informarse sobre los ingredientes y composición química de cada 
plato y trabajar con la comunidad de Gualeguaychú.

Este año se replicó este encuentro con los alumnos de 4to. año de la EET 
que ingresaron nuevos al proyecto para considerar también sus ideas previas 
acerca de la problemática en estudio y conocer lo actuado hasta el momento 
en el proyecto.

 
3) ¨Encuentros de Cocina¨
Se realizaron por sugerencia de los estudiantes de gastronomía y tuvieron 

lugar en la cocina de la Facultad de Bromatología durante el segundo cuatri-
mestre del proyecto con la participación de estudiantes y docentes de ambas 
instituciones organizados por comisiones.

En cada encuentro la actividad principal fue elaborar juntos un plato pro-
puesto por los estudiantes de gastronomía y analizar su composición nutricio-
nal en el marco de los contenidos curriculares de la cátedra de Nutrición de la 
Licenciatura en Nutrición.

Además, se debatió a partir de una presentación sobre el nexo enriquecedor 
entre gastronomía y nutrición y sobre los diferentes criterios que tienen en cuenta 
los nutricionistas y gastronómicos al momento de pensar un plato, por ejemplo:
 -  La aplicación de diversas técnicas de cocción.
 -  La búsqueda de variedad de preparaciones.
 -  El interés por realizar la presentación de los platos.
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 -  El uso de los utensilios.
 -  La consideración del tamaño de las porciones.
 -  La consideración del valor calórico de los platos.
 -  El control de las pautas de seguridad e higiene en la cocina.
 -  La posibilidad de encontrar un equilibrio entre calidad nutricional, sabor y 

presentación.
 

4) Encuentros de trabajo individual con los alumnos de la EET:
Se llevaron adelante dos instancias específicas de trabajo individual con 

los alumnos. 
La primera se llevó a cabo en los hogares de los alumnos que fueron selec-

cionados como muestra intencional para la toma de entrevistas en profundidad 
que nos permitieran ahondar en las categorías teóricas surgidas del análisis de 
los registros de los diversos encuentros colectivos de trabajo. En esta ocasión, 
los alumnos de nutrición pudieron vivenciar la implicancia que caracteriza el 
modo de hacer ciencia cualitativo, el encuentro con el otro y la doble hermenéu-
tica en la construcción de significados.8

La segunda tuvo lugar en la escuela y consistió en la toma de una encuesta 
a todo el universo de alumnos participantes del proyecto que permitió medir 
desde un abordaje cuantitativo las variables operacionalizadas a partir de las 
categorías teóricas surgidas de la etapa cualitativa.

 
5) Observación de los talleres de gastronomía en la EET
Esta etapa se está llevando a cabo en este momento como segunda activi-

dad del 2017.
Los alumnos de 3er. año de nutrición están haciendo registros de observa-

ción del trabajo cotidiano de los alumnos de gastronomía y sus docentes en los 
talleres semanales donde llevan a cabo la práctica de cocina donde ponen en 
juego los aprendizajes teóricos que trabajan  durante la semana.

Los alumnos de 2do. año de nutrición, están trabajando junto a los alumnos 
de la EET la composición nutricional de las preparaciones que fue otra de las 
demandas de los grupos el año pasado.

8) Giddens, A (1995). La constitución de la sociedad: Bases para la teoría de la estructuración, 
Bs. As: Amorrortu.
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Resultados preliminares del proyecto “Saberes y sabores en diálogo”

1. Primeras categorías analizadas en las entrevistas:
El análisis de las entrevistas a los estudiantes de gastronomía, dieron lugar a la 
construcción de cuatro categorías principales que se resumen a continuación.

Familia y Cocina:
En las entrevistas surgió con fuerza en tema de la comensalidad ligado a la 
familia, es decir la forma en que los alimentos se comparten. Ese momento de 
compartir la comida es el privilegiado de la reproducción física y social de los in-
dividuos y los grupos. El inicio del gusto por la cocina, los primeros acercamien-
tos de los estudiantes con la gastronomía, también se observaron ligados a la 
familia, a la enseñanza de algún familiar, al compartir el acto de cocinar con los 
miembros de la familia. También se destacó la importancia de la transmisión de 
saberes culinarios de generación en generación: al cocinar en familia, además 
de compartir momentos se aprenden saberes de generaciones anteriores, se 
intercambian ideas y junto con lo que ellos aprenden en el colegio, se generan 
nuevas versiones de recetas que se transmitirán a las siguientes generaciones 
en un futuro a sus hijos.

Comer todos juntos. siempre fue sentarse a la mesa así fueran diez o veinte 
minutos, sentarnos y hablar no que esté cada uno en su lugar. es ahí donde 
todo se inicia, ósea a los que le gusta la gastronomía es donde todos se 
inician, con la abuela, con el padre, con la padre, es depende cada uno con 
quien tenga más afinidad o relación. es más hasta el día de hoy le digo pa 
me enseñas hacer esto y lo hacemos juntos y es lo más lindo de compartir 
eso, algo que sabemos los dos y que nos gusta. ponele yo cuando cocino algo 
nuevo aca voy y les cuento como fue, y capaz que es una comida que ellos 
saben hacerla y, no no, yo la hago de otra forma. y si, ir enseñándoles, ponele 
yo le enseño a mi hijo y así, o tener recetas, no se cosas que sigan estando. 
Siempre está el famoso guiso de la abuela, la sopa de mamá, siempre.

Innovación en la cocina:
Desde los primeros encuentros surgió el tema de la innovación en la cocina, 
entendido como la introducción de nuevas técnicas culinarias, materias primas, 
utensilios y maquinarias para la elaboración de platos, diferenciándose de la 
cocina tradicional por salir de lo común, de lo ya conocido. Se destacó la oportu-
nidad que brinda la cocina para imaginar y crear apelando a la originalidad a la 
hora de combinar sabores, técnicas, ingredientes, texturas y colores. También 
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se reflexionó sobre la necesidad de un equilibro entre la innovación y la cocina 
tradicional y acerca de la relación entre el comensal y la innovación culinaria.

Y depende, que se yo, el comensal también está bueno que sea abierto y que 
pueda probar cosas nuevas, no solamente lo que conoce. Depende de cada 
uno y de lo que uno quiere adaptarse y probar cosas nuevas uno tiene una 
cultura una costumbre pero también puede probar cosas nuevas o quedarse 
con lo tradicional. (...) Nosotros la otra vez hicimos un tomate en un postre, 
salimos de lo común y es raro digamos, salimos de lo tradicional, también 
depende de cómo lo tome la gente.

Aprendizaje en la cocina:
En las entrevistas surgió fuertemente el tema del aprendizaje sobre cocina a tra-
vés de la observación en diferentes escenarios como la cocina del hogar, los co-
cineros en TV e internet. Se visualizó a la Escuela Técnica como un espacio para 
perfeccionar los conocimientos y aprender otros, ejercitar la opinión colectiva en 
las preparaciones gastronómicas, y se valoró el aprendizaje mutuo al compartir 
conocimientos culinarios entre alumnos y docentes con igualdad y respeto. En 
relación al aprendizaje en la cocina, se enfatizó en la importancia de aprender 
todo lo relacionado con la higiene personal, de los alimentos y utensilios. 

A los nueve u ocho años, por ahí, cuando mi mamá me enseñó a hacer una 
torta en mi casa. Yo le pedí que me enseñara como hacer y bueno, me expli-
có y la hice yo, quedé re contenta y de ahí en más como que seguí haciendo 
algunas recetas, dulces más que nada. Acá en el colegio, ...lo primero que te 
dan es una lista de pautas que debemos tener en la cocina, donde tienes pro-
hibido entrar sin gorro, delantal, chaqueta ni pantalón, que es el uniforme. Yo 
creo que fue mirando los cocineros en la tele, de Internet, así fui aprendiendo.

Cocina y cultura:
Se hizo hincapié en cómo la cocina y los saberes culinarios que devienen de 
ella son modificados por las diferentes reglas culturales y recursos de cada 
lugar ya que dependen de la disponibilidad de materia prima, de la economía 
del lugar y del momento histórico. Se describió a la cocina y el saber culinario 
como un hecho cultural que se transmite de generación en generación dentro 
de una misma familia, destacando la importancia de conservar esas recetas 
familiares,  transmitirlas y adaptarlas a los gustos, recursos y condiciones  par-
ticulares de cada región. También se reflexionó sobre el patrón alimentario poco 
variado de nuestro país y el miedo de los comensales argentinos a probar ali-
mentos ¨nuevos¨
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Y en la cultura de la familia digamos es que transcurren las recetas de años 
y años de familia, ahí también tiene mucho que ver la cultura. la gente está  
acostumbrada más a milanesa, pizza, asado, pollo. Y ya si les traés algo que 
venga de otro país o de acá de la Argentina pero que no se acostumbra tanto,  
por ahí la persona va a quedar media media. el (el padre) me enseña la cultu-
ra de donde vienen mis abuelos. Entonces esa cultura no se pierde, la cultura 
alemana que nosotros tenemos, entonces la tradición sigue. Y en la cultura de 
la familia digamos es que transcurren las recetas de años y años de familia, 
ahí también tiene mucho que ver la cultura. Antes que nada todo se rige por 
las cosas que haya en ese lugar, la materia prima que tengas y la cultura para 
saber que tipo de cultura osea que modo de cocinarlo se tiene. (...) No todos 
los países cocinan igual, cada uno tiene  su cultura, por ejemplo la cultura de 
México, es comer mucho picante cosa que acá no. 

 
2. Aportes cuantitativos del análisis de las encuestas
Como hemos explicado anteriormente, a fin de triangular los resultados de las 
entrevistas, se operacionalizaron algunas de las categorías recurrentes a fin 
de medirlas en una encuesta cuyos resultados se presentan en este apartado.

Gráfico N°1. Distribución de la población según origen del interés por la cocina

 

Puede observarse que la mayoría de los estudiantes de gastronomía mani-
festaron haber originado su interés por la cocina en el seno familiar. La escuela 
surgió también como un escenario importante de origen del interés por la coci-
na de los estudiantes encuestados.
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Por otro lado y en este sentido es importante mencionar que cuando se les 
preguntó a los alumnos si podían identificar un momento puntual en donde sur-
gió su interés por la cocina, el 43% respondió que sí.

Respecto a la innovación en la cocina, se les pidió a los estudiantes que 
establecieran un orden de importancia a cuatro frases relacionadas, según su 
criterio a la hora de pensar en la innovación en la cocina. Los resultados se 
presentan en el gráfico siguiente,

Gráfico N°2: Grado de importancia que atribuyen  

a cada expresión en relación a la innovación en la cocina

Como puede observarse, la mayoría de los estudiantes le otorga mayor 
importancia a ¨Combinar sabores, técnicas, ingredientes, texturas y colores¨ 
cuando se piensa en Innovación en la cocina, y menos importancia a ¨lograr un 
equilibrio entre innovación y la cocina tradicional¨.

El gráfico que sigue nos muestra los resultados obtenidos al preguntarle 
a los estudiantes de gastronomía cuál de tres aspectos es para ellos el más 
importante en relación al nexo entre familia y cocina. 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Gráfico N°3. Distribución de la población según importancia  

atribuida en relación al nexo familia y cultura

Como puede observarse la transmisión de saberes culinarios por generaciones 
y el compartir el acto de comer fueron los aspectos considerados más importantes 
al pensar en el nexo familia y cocina.

Respecto a la cultura y cocina, se les pidió a los estudiantes que indiquen 
su grado de acuerdo con las siguientes frases:
A.  El saber culinario se transmite de generación en generación dentro de una 

misma familia, permitiendo la continuidad a través del tiempo de diferentes 
platos

B.  Cuando la cultura está muy arraigada y la gente se acostumbra a los platos 
de su país, es muy difícil incorporar nuevas comidas

C.  En Argentina es todo asado, milanesas, pizza, empanadas… no saben co-
mer otra cosa.

D.  Tener en cuenta la cultura al cocinar es incorporar ingredientes de la región 
a los platos y adaptarse a los gustos del comensal.

E.  La cultura tiene que ver con no perder las preparaciones familiares pero ir 
incorporando modificaciones que mejoren las recetas

F.  La cocina artesanal
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Gráfico N°4: Grado de acuerdo con cada una de las expresiones  

referidas a la cultura y cocina 

3. Aprendizajes de los alumnos de nutrición a partir de la curricularización9

Al final el 2016, primer año de la puesta en marcha del proyecto, se propuso 
a los grupos de estudiantes de la cátedra de Metodología de Investigación II, 
simular una defensa de lo realizado hasta el momento, frente al secretario de 
Extensión, de tal manera que justifique y fundamente el financiamiento del mis-
mo durante el segundo año. 

La decisión de utilizar esta forma de presentación se sustenta con lo ex-
puesto por Prensky (2011) “los alumnos de hoy quieren aprender de manera 
diferente al pasado. Quieren formas de aprender que tengan significado para 
ellos, métodos que les hagan ver –de inmediato– que el tiempo que pasan en 
su educación formal tiene valor”.

Dicha presentación se filmó con el propósito de obtener un material empíri-
co que pudiera ser posteriormente utilizado para categorizar el aprendizaje de 
los estudiantes, que se desarrolla en el siguiente apartado.

1. Lo esperado y lo vivido 
Uno de los aspectos que se destacaron en las presentaciones de los estu-

diantes tuvo que ver con la gran diferencia que sintieron entre lo que ellos espe-

9) Clerici, Carolina; Eckerdt, Consuelo; Monteverde, Ana Clara; Naef, Elisa. “La investigación-ac-
ción-participativa: espacio para aprender del otro y con el otro”. Ponencia presentada para las 
Jornadas de innovación y práctica docente. Gualeguaychu, 2017.



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

raban y lo que “encontraron” al trabajar con los alumnos de la EET Nº1. En este 
sentido se plantearon diferentes incertidumbres o temores relacionadas con:

 - embarcarse en un tipo de investigación que les resultaba novedoso,
 - su desempeño frente a la coordinación de los grupos y 
 - poder llevar adelante con éxito la técnica de observación
 - generar vínculo con el adolescente
 - que los adolescentes manifestaran desinterés por la tarea

Ellos reconocen que todas las expectativas (incertidumbres y temores) pu-
dieron resolverse sin dificultad con un fuerte trabajo de organización previa y la 
guía del equipo docente.

Nos pareció bueno plantear ciertas expectativas que teníamos al principio, 
que por ahí comenzamos teniendo ciertas incertidumbres hacia lo desconoci-
do, sobretodo, a esto de la investigación-acción- participativa. . . un temor a la 
hora de poder generar ese vínculo con los chicos por no saber cómo íbamos 
a actuar o como ellos iban a reaccionar. . . a su vez, inseguridad a la hora de 
nosotras, preparar las encuestas o las entrevistas. Compartir con adolecentes, 
por el hecho de que por ahí ellos están en una edad en que están dispersos, 
por ahí no tienen mucho interés, pero eso fue algo que superó las expecta-
tivas, porque fue totalmente contrario, ellos se interesaron, se preocuparon, 
nos respondieron bien siempre.

2.  Los aprendizajes destacados
Los aprendizajes que los estudiantes destacaron luego de participar en esta 

propuesta, incluyen no sólo los contenidos propios de la cátedra, como conteni-
dos y procedimientos de investigación, sino también aprendizajes relacionados 
con los vínculos con personas e instituciones.

 • Aprender a planificar intervenciones
Los alumnos valorizaron la planificación conjunta de las actividades en el 

aula, la posibilidad de aportar ideas y de conocer previamente todas las accio-
nes a llevar a cabo y los roles de cada uno en las actividades. También, reco-
nocieron la riqueza del análisis de los registros de una actividad como insumo 
de la siguiente.

nos sirvió porque tomamos recaudos y desde el 1er momento nos tuvimos 
que informar y planificar para un proyecto futuro si somos partícipes. Previo 
a llegar a la misma (institución) siempre íbamos charlando  a ver cómo, qué 
íbamos a decir, quién iba a hablar, cómo íbamos a actuar
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 • Aprender a llegar a acuerdos 
Hace referencia a la logística desde los acuerdos previos con miembros de 

la institución hasta los acuerdos con el grupo previo a la entrada a terreno.

Las cosas que tenemos que tener en cuenta desde un principio, ya sea desde 
las autorizaciones que se solicitan a las instituciones para las visitas, los ho-
rarios para que la facultad con el colegio puedan concordar. También aprendi-
mos a acordar con los alumnos porque ellos se encontraban cursando y, por 
ejemplo, nosotros teníamos que hacer las entrevistas, entonces siempre se 
buscaba ese común acuerdo.

 • Aprender a obtener datos
Los aprendizajes referidos a las tecnicas de obtencion de datos que mencio-

nan, tienen que ver con la realización de entrevistas y observaciones.

Respecto a los aprendizajes que adquirimos fueron varios, por ejemplo, saber 
manipular un grupo de estudiantes, que eso lo pudimos ya practicar en el 
primer encuentro que tuvimos en la facultad. También las técnicas para entre-
vistar y observar, para lo cual hicimos una prueba piloto previo, sobretodo, en 
la observación. También la manera de comunicarnos a la hora de las visitas 
a las instituciones

 • Aprender a trabajar con grupos
Los estudiantes valoran como aprendizaje la estrategia al momento de vin-

cularse con los adolescentes, destacando la empatía, el manejo de grupo, la 
importancia de prestarles atención y darle valor a su opinión.

Los aprendizajes que nosotros tuvimos en lograr empatía, en saber coordinar 
ese grupo, saber escucharlos y dejarlos, o sea, creo que esa fue mi empatía, 
tuvo mucho que ver porque nosotros como que todo lo que nos decían le pres-
tábamos mucha atención y todo era importante para nosotros, y creo que eso, 
también, fue muy importante para ellos

 • Aprender a reconocer los propios aprendizajes 
Refiere a los aprendizajes que más destacan los estudiante respecto a los 

conceptos adquiridos de las lógicas de investigación y las características propias 
que asumen los elementos del diseño en los diferentes modos de hacer ciencia.

A lo largo de estos dos últimos años a través de la cátedra de metodología de 
la investigación aprendimos de las diferentes lógicas que puede tomar una 
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investigación, la lógica cuantitativa y la lógica cualitativa. Este año nos enfoca-
mos en la lógica cualitativa

3.  Valoración global de la propuesta
Los estudiantes describen de manera positiva la experiencia llevada a cabo 

en el marco del proyecto, debido a que se sintieron cómodos por haber alcan-
zado los objetivos propuestos por la cátedra. Además, destacaron la buena 
predisposición de los estudiantes del colegio. Consideran que pudieron realizar 
todas las actividades grupales asignadas y que en el proceso adquirieron herra-
mientas que les servirán a futuro para su práctica profesional.

Nos sentimos muy cómodas durante todo el proyecto. Tanto la facultad como 
la escuela, nos trataron siempre muy bien. Nos pareció un trabajo beneficio-
so porque se cumplieron los objetivos acordados por la cátedra, pudimos 
realizar las actividades que todos teníamos como grupos. Y personalmente y 
como grupo, nos sentimos muy bien desde el 1er encuentro. Y además estuvo 
bueno porque ellos siempre tuvieron una buena predisposición al realizar las 
actividades. Pero la verdad que estamos muy contentas porque  todo funcionó 
muy bien. El proyecto nos brindó una experiencia muy enriquecedora. Cree-
mos que todo esto es una experiencia que nos sirve para un futuro, para la 
tesis, para todo en realidad.

4.  Valoración del equipo de cátedra 
El hecho de plantear un propuesta innovadora, generó el desafío que impli-

có, por un lado, modificar el programa de cátedra propuesto, el énfasis en los 
temas y, por el otro, desarrollar las clases con mayor flexibilidad, adaptándose 
a las necesidades del proyecto, donde cada semana la clase se planificaba se-
gún la actividad o el momento del proyecto. Además, significó un trabajo extra 
de la logística para establecer el vínculo institucional.

Al estar la propuesta de cátedra en el marco de un proyecto financiado por 
la UNER, se produjo una reestructuración en función de los requisitos de la 
convocatoria.

También, se vio reflejado que los estudiantes, no sólo aprendieron los con-
tenidos y estrategias metodológicas, sino todo el proceso para llevar a cabo 
observaciones, entrevistas y encuestas, el acercarse al otro y saber escuchar. 
Esto manifiesta que, el trabajo realizado, les permitió a los estudiantes viven-
ciar la “cocina de la investigación”.

La experiencia posibilitó generar otro vínculo con el estudiante, verlos desde 
otro lugar, compartir de manera distinta. Se resaltó la motivación de los alumnos 
para realizar las actividades y resolver situaciones que se iban presentando.
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Futuras actividades: sesiones de retroalimentación y generación 
de una innovación
Al finalizar el análisis de los registros de observación de los talleres de gastro-
nomía y de la intervención para el análisis de la composición nutricional de las 
preparaciones, se espera que los estudiantes de 2do. y 3er. de la Licenciatura 
en Nutrición puedan poner en discusión estos resultados obtenidos a partir de 
los diversos abordajes, en una instancia participativa de retroalimentación.

Estamos pensando en llevar a cabo un gran “encontrón” donde compartir 
los resultados elaborados hasta el momento y organizar la estrategia de cons-
trucción de menúes que incluyan la valoración nutricional de los platos como 
producto final del proyecto para ser propuestos a diferentes casas de comida 
de la ciudad.

Compartimos con la Dra. Sirvent la idea que las sesiones de retroalimenta-
ción no son una “devolución”, sino un espacio de construcción colectiva de co-
nocimiento donde el equipo de investigación comparte y pone a consideración 
de los investigados la marcha del proceso de investigación y sus resultados.

Por ser una instancia grupal en la que se ponen en juego estrategias di-
dácticas, se conjugan investigación, participación y aprendizajes (mutuos) y se 
considera una estrategia de triangulación “in situ”.

Uno de los objetivos es generar una instancia de objetivación de la realidad 
para los alumnos de la EET entendiendo por objetivación al proceso clave de 
reflexión crítica, de aprendizaje y de construcción de conocimiento, a través del 
cual la realidad cotidiana de una población, se transforma en objeto de análisis 
y de investigación por parte de la misma población ¨objeto de estudio¨.

Por otro lado, nos abrirá la posibilidad de enriquecer el conocimiento de los 
nexos entre gastronomía y nutrición, al exponer a su consideración los resul-
tados a los que se arribó. Se apuesta a la construcción paulatina de maneras 
diferentes de ver la realidad, en el interjuego entre conocimiento cotidiano – co-
nocimiento científico.

Entendemos que de esta forma se va a favorecer la apropiación del co-
nocimiento colectivamente construido, para que sirva de instrumento para la 
organización de acciones de transformación de la realidad cotidiana, una de las 
cuales consistirá en la innovación que implicará la construcción de un menú 
que ponga en juego todos estos aprendizajes compartidos.
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Resumen 
El presente trabajo pretende recuperar los sentidos que los niños/as –como 
protagonistas- sus familiares y los coordinadores les otorgan a los talleres de 
arte destinados a niños/as de entre 6 y 12 años, que se desarrollan en el Cen-
tro Cultural de la UNR, ubicado en el Barrio República de la Sexta de la Ciudad 
de Rosario. Fundamentalmente, se intenta identificar intervenciones –clasifica-
das en tres categorías, tales como la de Gestión, Comunicación y Pedagogía- 
que promovieron una mayor participación de los niños/as y favorecieron su 
sentido de pertenencia al Centro Cultural. 

Para tal fin se utilizaron como fuentes de información registros de asisten-
cias de los niños y niñas; línea del tiempo realizada con los niños/as, madres, 
talleristas, personal de gestión y administrativo; entrevistas a coordinadores de 
talleres y adultos responsables de los niño/as que asistieron a los talleres del 
Centro Cultural. 

Partiendo de la referencia teórica que nos acerca la Extensión crítica es 
que se revisa, a lo largo del trabajo, el lugar que asumen los talleres de arte y 
juegos, la lectura que los protagonistas realizan de la comunidad y su relación 
con la universidad. 

Por último, decidimos detenernos a repensar las dificultades que la práctica 
supone, al mismo tiempo que nos esforzamos por esclarecer los desafíos y las 
posibles líneas de trabajo a seguir.

Palabras clave
Infancia / Arte / Relación barrio-universidad / Intervención / Taller
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1. Una posible descripción del territorio donde se inscribe 
el Centro Cultural de la UNR
El Centro Cultural de la UNR depende de la Secretaría de Extensión Universita-
ria (SEU) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y funciona desde el año 
2000 en el barrio República de la Sexta, a 20 metros del Centro Universitario 
Rosario (CUR). 

El CUR, popularmente conocido como “La Siberia”, se caracteriza por alber-
gar a gran parte del estudiantado de la UNR ya que se cursan allí las carreras 
de Psicología, Arquitectura, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Trabajo 
Social, Comunicación Social, las licenciaturas y tecnicaturas de la Escuela de 
Música y algunas carreras de la Facultad de Ingeniería. Además, se encuentran 
en el predio otras dependencias de la universidad y del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

En el extremo sureste de la Cuidad de Rosario y delimitado por las Av. Pelle-
grini hacia el norte, San Martín al oeste, Bv. 27 de Febrero al sur y el río Paraná 
al este; el barrio República de la Sexta tiene características sociodemográficas 
diversas. Contra las barrancas del río y lindando con el CUR se encuentra el 
asentamiento irregular “La Sexta” cuyos habitantes sufren importantes dificul-
tades en el acceso a condiciones básicas de subsistencia. Dicho asentamiento 
se ubica, en su mayoría, sobre terrenos que pertenecían al Ferrocarril y que 
luego fueron cedidos a la Universidad Nacional de Rosario, siendo actualmente 
su propietaria ‘formal’. De la Torre y Nanni (s.f) mencionan que más de 500 fa-
milias están asentadas sobre terrenos que no son propios, por lo que conviven 
con el permanente riesgo de desalojo de sus viviendas. 

Diferentes problemáticas son las que se pueden ubicar como las principa-
les preocupaciones de los vecinos de esta zona, en su mayoría vinculadas al 
creciente desempleo, la inseguridad en el barrio, el consumo excesivo de sus-
tancias, la violencia, la desprotección de la niñez, los embarazos no deseados 
en mujeres adolescentes, la falta de limpieza e iluminación de determinadas 
áreas y los niños/as no escolarizados. 

Por otra parte, los modos de transitar el barrio son claros: no es el mismo 
recorrido el que realiza un vecino que un estudiante universitario. “…Si en otros 
tiempos era el Estado, o en algunos casos la comunidad, quienes marcaban los 
límites territoriales, actualmente es el mercado (en clave narco) el que define 
los modos de circulación de los vecinos” (Medina, Aseguionolaza, Toni y Gar-
cía-Giménez, 2015, p.82). Los estudiantes suelen llegar a la zona con cierto 
temor por la ‘mala fama’ con la que se la inviste, especialmente a través de los 
medios de comunicación que fomentan la estigmatización de ciertos sectores 
de la ciudad.  
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En este contexto, el Centro Cultural se encuentra ubicado geográficamente 
en un lugar estratégico: sobre Riobamba, casi en la entrada al CUR y lindando 
con el comedor universitario, todos espacios con los cuales es posible extender 
lazos vinculares que reconfiguren la relación entre la universidad y el barrio. 

El Centro Cultural de la UNR, como entidad pública y de extensión universi-
taria, tiene entre sus metas prioritarias fortalecer la vinculación con los vecinos 
del Barrio República de la Sexta en donde se encuentra emplazado, lo que im-
plica adentrarse en un nivel de trabajo comunitario. 

A partir de 2014, además de los talleres para adultos -que se autofinancian 
a través de una cuota accesible que se les cobra a los asistentes- de Per-
cusión, Canto, Construcción de Juguetes, Teatro, Fotografía, Dibujo y Pintura, 
Narrativa y Encuadernación artesanal, comienzan a funcionar talleres gratuitos 
para niños/as con los objetivos de: generar espacios de contención y trans-
formación a través del arte, sustentables en el tiempo; propiciar vínculos más 
estrechos entre la comunidad universitaria -alumnos, talleristas y docentes de 
la UNR- y vecinos del barrio y reforzar la articulación entre las instituciones y 
organizaciones que trabajan en la zona; además de integrar la investigación a 
estas experiencias y afianzar vínculos con las unidades académicas de la UNR 
a fin de lograr estos objetivos.

Actualmente, se desarrollan los siguientes talleres infantiles: Juegos Corpo-
rales -coordinado por dos Profesoras de Expresión Corporal), Danza Árabe (para 
niños y adolescentes-, Música en Movimiento, Canto, Guitarra y Artes plásticas. 
Los tres últimos son coordinados por estudiantes y docentes de la Facultad de 
Humanidades y Artes: Carreras de Canto, Guitarra y Educación Musical y Bellas 
Artes respectivamente. Con similares características, se proyecta el espacio de 
aprendizaje de violín. Aproximadamente 40 niños y niñas de entre 6 y 14 años 
asisten actualmente a estos talleres, lo que ha permitido un acercamiento con 
la población adulta del barrio, fundamentalmente con familiares y vecinos de 
los niños/as participantes. 

Desde la Secretaría de Extensión de la UNR se integra a los niños y niñas 
a diferentes actividades de la universidad donde muestran las producciones 
de los talleres y se gestionan instancias de intercambio con niños y niñas de 
otros barrios. 

Estos talleres no sólo posibilitan la expresión artística sino también pueden 
considerarse en el presente como espacios estratégicos de interacción con la 
realidad cotidiana de los niños/as, además de funcionar como lugar de conten-
ción y pertenencia. En este sentido, se pretende promover la creatividad, la auto-
estima, la expresividad y la socialización de los participantes, que descubran sus 
potencialidades, motivando el intercambio cultural y desarrollando el ser artistas. 
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Se podría decir, en palabras de Tommasino y Cano (2016), que la actividad 
del Centro Cultural estaría transitando un viraje desde una concepción de Exten-
sión Difusionista hacia una intención de Extensión Crítica. Hasta comenzados los 
talleres de arte para niños, la gestión del Centro Cultural consideraba brindar un 
servicio a través de sus talleres a personas que no necesariamente formaban 
parte de la comunidad universitaria, sin hacer hincapié en “el tipo de vínculo que 
se genera a la hora de la interacción con los diferentes sectores de la sociedad, 
sino en su finalidad difusionista última” (Tommasino y Cano, 2016, p. 13).

Los primeros encuentros con los niños/as del barrio se dieron a partir de la 
incorporación del Taller “Arte = Vida” al espacio del Centro Cultural. Se trataba 
de un Proyecto, que se sostiene actualmente, coordinado por docentes y estu-
diantes de la carrera de Bellas Artes de la UNR que venía desarrollándose en 
un club del barrio y luego en la casa de uno de los niños que asistía al taller. 

Desde entonces, apareció fuertemente la necesidad de preguntarnos acer-
ca de los modos del vínculo y de la finalidad del trabajo que se realiza desde el 
Centro Cultural: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Con quiénes? Tanto 
a nivel de la gestión y el personal del Centro Cultural, como hacia adentro de 
los talleres.

2. El arte y su fuerza transformadora
Partimos del supuesto que es potenciando la creatividad, autoestima, la expre-
sividad y la socialización que se logran cambios profundos a nivel social, cog-
nitivo, corporal y espiritual, por lo que identificamos en el arte una herramienta 
esencial; siendo además, responsabilidad extensionista de la Universidad pro-
piciar el acceso a espacios que lo promuevan y desarrollen. Desde el modelo 
de Mediación Artística se pone el acento en la idea de que el arte es una herra-
mienta, es decir, en lo que la experiencia artística posibilita, al margen de los 
resultados. Lo que más nos interesa no es si lo que se produce es de mayor o 
menor calidad técnica o estética, ya que nuestro objetivo no es el virtuosismo 
en el uso de técnicas artísticas. En todo caso, nuestro interés es comprender 
qué aporta el arte a la reinserción social de personas que se encuentran en 
situación de especial vulnerabilidad, en riesgo o en exclusión social. Los talle-
res de Arte, desde esta perspectiva, pasarían a ser una herramienta para la 
reinserción y la transformación social (Moreno-González, 2010).
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3. Un intento por acercar algunas dilucidaciones en torno 
a la noción de taller
Si bien la noción de taller, a lo largo del tiempo fue y sigue siendo revisada, 
repensada respecto de su función, de las singularidades de niños y niñas que 
asisten a los mismos, podemos iniciar este apartado diciendo que los talleres 
son espacios que intentan favorecer -mediante propuestas lúdicas, recreativas- 
operaciones subjetivas, alentando procesos de enseñanza/aprendizaje, entre 
quienes configuran el espacio del taller. Es decir, espacios que se constituyen 
como instancias donde poder alojar inquietudes, malestares, intereses; donde 
el aprendizaje sea mutuo entre quienes participan, así el saber se pretende 
sea dialéctico, circule y se transforme. Ya no de un lado, o del otro, sino como 
resultado de eso que acontece “entre” los/las participantes.

Dichos espacios de taller, consideramos pertinente aclarar que no son en-
tendidos como obligatorios, aunque esto no excluye el desafío y compromiso de 
sostener ciertas reglas para habitar el espacio de los mismos. 

Avanzando un poco más allá y al repensar los talleres como espacios de 
arte, contención y aprendizaje, cobra relevancia subrayar que el proceso de sub-
jetivación de los sujetos se produce, en palabras de Birollo (2003), cuando hay 
lugar; otro ofreciendo su sostén, mediante el cuerpo, las palabras, presencias y 
ausencias; organizando huellas, representaciones en las que podrá sostenerse 
al estar solo, sin caer en el vacío. Por esto, se expresa que la respuesta del otro 
-en tanto adulto-, “su intervención, es lo esencial para que aparezca el deseo en 
el sujeto humano” (Birollo, 2003, p.20). De este modo, se acuerda con la idea 
de que los talleres para niños/as deben poder configurarse como espacios fér-
tiles ligados al acto de creación, a efectos de ofrecer a niños/as el encuentro 
y acercamiento a un lenguaje potencial de nuevas escrituras propias y ajenas. 
Lejos de aquellos espacios implementados para la obediencia y el rendimiento, 
bajo formas tradicionales y rígidas, se trata, en todo caso, de instancias pe-
dagógicas que propicien ese placer que enriquece los sentidos, otro lenguaje 
desde la práctica misma del arte. Apostamos a conformar espacios donde algo 
de la subjetividad pueda construirse, donde se despliegue algo del malestar 
intrapsíquico, donde el niño/a pueda ocupar un lugar propio, que representen 
aperturas a espacios transicionales para contribuir a su bienestar: aplastando 
plastilinas, jugando con muñecos, con sus propias sombras, armando relatos 
donde se entremezclan sus inquietudes y anhelos con personajes de la ficción, 
pintando cartulinas, cantando, empuñando una guitarra o descubriendo soni-
dos que logra golpeteando un cajón, es en esos instantes de invención, donde 
el arte habilita nuevos trazos y nuevas formas de vincularse (Birollo, 2003; 
Guzzo, 2003).
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4. ¿Qué entendemos por intervención y cómo intervenimos?
El Diccionario de uso del español, nos dice que intervenir es “participar, tomar 
parte. Actuar junto con otros en cierto asunto, acción o actividad”; y agrega que: 
“a veces implica oficiosidad y tiene el significado de “tomar cartas en un asun-
to”; otras veces significa “mediar”, “sugerir”. La intervención “es un procedi-
miento que actúa y hace actuar, que produce expectativas y consecuencias. Así, 
la intervención implica una inscripción en ese ‘otro’ sobre el cual se interviene, 
quien a su vez genera una ‘marca’ en la institución…” (Carballeda, 2012, p.94).  

La tarea de intervenir se vincula así a la formulación de solicitudes, res-
puestas, señalando que ellas pueden ser portadoras de deseos, a la vez que 
de resistencias. Es posible deducir que las intervenciones, desde esta pers-
pectiva, se dirigen a enfrentar o agudizar problemas o situaciones, como así 
también de propiciar ciertas condiciones de trabajo, definiendo encuadres y 
marcos de referencias.

En este sentido, consideramos relevante distinguir aquellas intervenciones 
que promovieron una mayor participación y pertenencia de los niños y niñas a 
los talleres de arte y que decidimos agruparlas en las siguientes tres categorías:

4.1 Gestión
Esta categoría refiere a aquella gestión que no elige la realidad en la que le toca 
actuar, pero sí elige la posición que decide tomar frente a las condiciones actua-
les y características singulares que la realidad particular le propone y atraviesa. 
Gestionar aquí, siguiendo la propuesta de Duschatzky y Birgin (2001), supone 
un saber, pero no un mero saber técnico sino un saber sobre la situación en 
la que se interviene, refiere entonces a aquellas intervenciones que se dirigen 
a crear condiciones para que diferentes movimientos de subjetivación se vean 
alentados. Al mismo tiempo, el no saber se torna potente, se instala la pregun-
ta, se reconoce que hay problemas, se deja alterar por éstos, pero a la vez se 
identifica el hecho de que se cuenta con recursos. En esta dirección, dejarse 
alterar por el problema implica moverse, dejándose ‘afectar’ por la situación, 
implicándose. Con esto acordamos con la idea de que la gestión es situacional, 
asumiendo que no es una propuesta de buena moral, sino otra posición frente 
al hecho educativo, por esto al fin y al cabo, se trata de una posición ética con 
eso que acontece (Duschatzky y Birgin, 2001).

4.1.1 Alojar el taller Arte=Vida en el Centro Cultural de la UNR: “ese fue el 
modo en el que el barrio entró en el Centro Cultural”
Este taller se viene desarrollando hace 5 años en el barrio, “Primero estuvimos 
en una vecinal y después pasamos al club “Unión y Fuerza”. Pero hubo problemas 
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entre gente de las organizaciones y terminamos desarrollando el taller en la casa 
de uno de los niños. En 2013 nos presentamos a una Convocatoria de Volunta-
riado Universitario y allí ya no podíamos estar en una casa particular, es mejor 
estar en un lugar neutro. Finalmente, la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Humanidades y Artes hizo la vinculación para que estemos en el Centro Cultural 
de la UNR”, relata una de sus coordinadoras. 

Incorporar en el espacio al Taller de Arte=Vida significó un primer contacto 
con los niños/as del barrio y sus familias. Cuando comenzamos a proponer 
nuevos espacios para ellos/as, ya había una convocatoria hecha, “ese fue el 
modo en el que el barrio se puede decir entró en el Centro Cultural”, dice una pro-
fesora de Juegos. Inclusive, nos garantizó ingresar en los pasillos de la “villa” 
porque las coordinadoras del taller ya eran conocidas por los vecinos. 

4.1.2 Condiciones edilicias e institucionales que dan marco a los talleres: 
“una conquista para ellos”
“Para nosotros, no para nosotros, para los chicos representa un ambiente más 
ordenado”, dice una coordinadora de Arte. “Mucho más ordenado”, reafirma su 
compañera y agrega: “También de contención y de seguridad. Que estén aquí me 
parece importante por la relación con la universidad. Yo esto lo tomo como una 
conquista para ellos. La primera vez que vinieron decían: ‘Mirá, hay camaritas, les 
vamos a pegar’. Y yo les dije: ‘No, porque si no no tenemos la posibilidad de estar 
acá, tenemos que volver al club’. Ellos no quieren volver más al club”. 

Consideramos que los talleres constituyen una actividad verdaderamente 
extensionista en tanto los niños/as asisten a la universidad e interactúan direc-
tamente con estudiantes y docentes de la universidad, pasando a formar parte 
de la comunidad universitaria en sí misma. 

“También lo que pasa por ahí es que los chicos no empiezan a venir quizás 
tanto por la actividad en particular, sino habrá quienes vienen de curiosos o 
porque viene un compañerito o porque ya vienen a otra actividad y se quedan. 
Vienen porque les gusta estar en el Centro Cultural en sí. Después, generalmente, 
se da el segundo momento donde pueden ir eligiendo tal o cual actividad.”, con-
sideran las coordinadoras del Taller de Juegos.

 
4.1.3 Gratuidad: “No quería acercarme porque pensé que eran pagos”
Todos quienes conformamos el Centro Cultural de la UNR coincidimos en que 
la gratuidad de los talleres para niños/as fue determinante en el aumento de 
la participación. Partimos, en este sentido, de considerar que estos espacios 
son un derecho para todos los niños/as que deseen participar y que no debe 
mediar ningún intercambio económico o material para que sea garantizado. 
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Una de las madres contó en la entrevista que “D empezó a venir a los talle-
res, se me escapaba solito y yo no sabía adónde iba. Lo empecé a seguir y vi que 
venía acá. Yo no quería acercarme porque pensé que eran pagos y él me decía 
que no, que a él no le cobraban nada”.

4.1.4 Presentación de proyectos: “Primer impulso y puesta a prueba”
Desde 2014 se vienen presentando sistemáticamente proyectos a Convoca-
torias destinadas al financiamiento de actividades de extensión universitaria 
de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la 
Nación y también formamos parte de Proyectos presentados por docentes de 
la Escuela de Música y de Bellas Artes destinados a brindar talleres de artes 
para niños/as en el Centro Cultural. 

La modalidad de organización que implican los proyectos ha sido útil como 
primer impulso y puesta a prueba de las dinámicas que pretendemos generar 
en los vínculos entre estudiantes y docentes universitarios y la comunidad de 
“la Sexta”. Pero se trata de una forma de financiamiento que -si bien nos posi-
bilitó la compra de materiales, instrumentos y bienes de consumo y nos motivó 
a diversificar las propuestas- consideramos precaria para la institucionalización 
de los espacios, objetivo primordial para nuestra gestión. 

4.1.5 Festejo del día del niño en articulación con organizaciones del barrio: 
“La intención de estrechar lazos”.
Desde 2013, organizamos junto a otras instituciones del barrio -Centro de Asis-
tencia a la Comunidad (CeAC), el Centro de Desarrollo Infantil y Promoción Fa-
miliar (Ce.D.I.P.F.), La capillita y la Parroquia Nuestra Señora del Pilar- el festejo 
del día del niño en la plaza República de la Sexta.

Se trata de una articulación entre organizaciones que trabajamos con ni-
ños/as del barrio que, si bien es por una actividad concreta, nos permite reco-
nocernos cada año en nuestro trabajo y poner en común las problemáticas y 
propuestas de cada una. 

Siempre está la intención de estrechar lazos entre las instituciones y poder 
articular en el trabajo cotidiano.

Hacia adentro del Centro Cultural, la organización de este festejo también 
es importante porque se trabaja conjuntamente entre los distintos talleres y 
cada uno aporta desde su especificidad. 

4.1.6 Vinculación con la escuela primaria: “Lo obligatorio y lo electivo 
articulando para la contención”
Desde la gestión del Centro Cultural de la UNR y una vez comenzados los ta-
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lleres para niños/as, establecimos vínculos con algunas de las escuelas pri-
marias a las que asisten los mismos/as. En este sentido, se fue generando 
una relación que consideramos necesario seguir afianzando y que habilita a un 
trabajo realmente articulado para estar al tanto de ciertas problemáticas, nece-
sidades de los niños/as y buscar en común soluciones y propuestas, además 
de coordinar horarios y definir actividades. 

Encontramos muy buena predisposición de parte de los directivos de las es-
cuelas, tanto para la difusión de las convocatorias a los talleres como para par-
ticipar de actividades eventuales como muestras, festejo del día del niño, etc. 

4.2. Comunicación
Definimos a esta categoría poniendo el foco en el encuentro entre personas, 
con la diversidad que esto implica, más que en el mensaje y en los medios. 
Entendemos a la comunicación como una construcción subjetiva, y al mismo 
tiempo colectiva o comunitaria, que tiene lugar en la vereda, en la escuela, en 
los festejos, en los espectáculos cuando mostramos lo que hacemos, más que 
en la relación dualista entre emisor y receptor. 

De la práctica hemos aprendidos que la comunicación es en un contexto y en 
una cotidianidad con particularidades culturales. El medio más eficaz para la difu-
sión de los talleres en el barrio fue el pequeño pizarrón que ponemos en la puerta 
para anunciar los talleres que proponemos cada día. La necesidad de comuni-
carnos nos lleva a crear y recrear las formas que vayan propiciando el encuentro. 

Nuestras difusiones no necesitan ser masivas ni mediatizadas de modo 
hegemónico sino, por el contrario, estamos en la búsqueda del acercamiento 
cálido, enfatizamos, donde la subjetividad pueda expresarse y sea el punto de 
partida para la construcción colectiva. 

En este sentido, coincidimos con Martín-Barbero (1987), en pensar el corri-
miento del eje de análisis desde los medios a las mediaciones que dan lugar a 
articulaciones entre las prácticas de comunicación y los movimientos sociales 
respondiendo a la pluralidad de matrices culturales.

4.2.1 Presentaciones ante el público: “Las chicas de árabe actuamos arriba 
de un escenario en el parque España, fue hermoso y sorprendente”
Las niñas y adolescentes que forman parte del Taller de Danza Árabe, expre-
saron en la entrevista que las entusiasma mucho cuando saben que hay una 
presentación pronto, se predisponen para ensayar e inclusive para preparar y 
acondicionar sus propios vestuarios. También coincidieron varias en que co-
menzaron a participar del espacio tras haber visto presentaciones del grupo en 
espacios públicos. 
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Las muestras anuales de los talleres que, generalmente hacemos en la ve-
reda del Centro Cultural, son otra instancia en las que los niños y niñas pueden 
mostrar a sus familias y vecinos lo que vienen haciendo.

Es decir que consideramos a las presentaciones en espacios públicos como 
una instancia clave en el encuadre pedagógico de los talleres, donde se esti-
mula la autoestima a través del autoreconocimiento de los logros personales y 
grupales y que pueden ser mostrados orgullosamente ante las personas más 
cercanas, como familiares y vecinos,  constituyéndose así en un espectáculo 
artístico. Pero también funcionan estos espectáculos como difusores de los 
talleres y del Centro Cultural. 

4.2.2 Modo de nombrar a cada taller: “¿Qué sería expresión corporal?”
Revisar los modos en que nombramos a los talleres en algunos casos resulta 
clave al momento de convocar a los participantes. Especialmente, es el caso 
del Taller de Juegos, que en un primer momento lo llamamos Taller de Expresión 
Corporal. Fuimos notando que resultaba extraño y que inclusive era dificultoso 
dar cuenta de qué se trataba y que, cuando los interesados venían a consultar, 
hacíamos hincapié en la palabra “juegos” por lo que decidimos llamarlo así. 
Creemos que esta modificación en el nombre del taller produjo cierto aumento 
en la asistencia de niños/as. 

4.2.3 Difusión del Área de Comunicación de la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la UNR: “Soy estudiante de psicología, no conocía el centro 
cultural, me enteré por la web”
El acompañamiento del Área de Comunicación de la SEU en la difusión de las 
actividades del Centro Cultural, fundamentalmente a través de su Página de 
Facebook, habilita a un intercambio entre estas comunidades en cuestión: el 
Barrio República de la Sexta y la Universidad. 

El Área de Comunicación de la SEU ha desarrollado algunas entrevistas 
en formato audiovisual a coordinadores de los talleres, madres y personal de 
gestión sobre las actividades del Centro Cultural, que fueron publicadas en me-
dios institucionales de la UNR, como páginas web, Radio UNR y viralizadas en 
Facebook. Si bien estos contenidos no apuntan directamente al barrio, genera 
difusión de las propuestas en el ambiente universitario otorgándole institucio-
nalidad a las actividades del Centro Cultural. También constituyen una acción 
comunicacional clave para socializar entre docentes y estudiantes sobre esta 
forma de hacer extensión universitaria. 
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4.2.4 Facebook: “Les robo las fotos y digo ‘mirá dónde estoy’”
Es un medio útil, no sólo para la difusión de la convocatoria a los talleres, sino 
para socializar las experiencias –muestras, festejos, etc.-; interactuar con otras 
organizaciones y en donde puedan reconocerse los propios protagonistas y 
compartir con los suyos. “A mí me encanta este espacio. En todos lados voy y 
cuento. Les robo las fotos de Facebook (risas) y las comparto y digo ‘mirá, mirá 
donde estoy’”, contó una vecina participante cuando fue entrevistada.

4.2.5 Transmisión oral de las convocatorias: “Donde vaya le cuento 
a la gente qué es lo que es el Centro Cultual”
La transmisión oral o el “de boca en boca” es la comunicación más genuina 
porque deja de manifiesto la percepción y el interés que las personas tienen 
sobre las propuestas del Centro Cultural. Las otras formas de difusión, atra-
vesadas por diversos medios de comunicación, son una ampliación de este 
modo del que todos podemos participar. “Donde vaya le cuento a la gente con 
la que me rodeo qué es lo que es el Centro Cultual, lo que se hace y que nadie 
obliga a nadie y que cada uno hace lo que siente y lo que le gusta en los talleres 
y que hay talleres gratuitos y otros que no”, cuenta una madre en la entrevista. 
“¿Les decís que es de la universidad?” Es la siguiente pregunta y su respuesta 
“Mmm… (risas) No”. “¿Por qué?” es la repregunta. “Les digo que es extensión 
universitaria, que no es la universidad bien bien adentro sino una extensión, que 
es un grupo de gente que está destinada para trabajar con nosotros, más que 
nada del barrio”.

Permanentemente acuden niños/as que nos cuentan que se enteraron por 
un compañerito de la escuela o porque viene otro niño/a que conocen. La trans-
misión oral de la convocatoria por sus propios protagonistas funciona también 
como un sensor para percibir el entusiasmo de los participantes. 

4.2.6 Pizarrón: “Vi el pizarrón y entré”
Realizamos una encuesta a las madres de las niñas y adolescentes del Taller 
de Danza Árabe y también a los adultos que vienen a inscribir a los niños/as 
a los talleres con la pregunta “¿Cómo se enteraron de los talleres para niños/
as?” y -sorprendentemente para el equipo de gestión- todos/as nombraron al 
pizarrón que ponemos en la puerta como el principal medio de información que 
les dio la pauta de que las actividades sí eran destinadas para sus hijos/as. 

4.2.7 Ir a buscar a los chicos a la casa. “Taza taza, cada quien a su casa”
Pasar a buscar a los niños/as por sus casas antes de comenzar cada taller y 
acompañarlos de regreso al terminar es un tema de debate hacia adentro del 
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Centro Cultural. No tenemos una posición homogénea al respecto y considera-
mos que se juegan muchas cuestiones en esta simple acción.

En un comienzo, esta modalidad tuvo que ver con una costumbre que ya 
tenían quienes coordinaban el taller de Arte en el barrio. Además, los niños/
as comenzaban a venir a un lugar que no conocían –por Riobamba, saliendo 
del corazón del barrio y en un ambiente más universitario que popular- y al que 
sus padres no se sentían convocados. También sucede que los chicos/as no 
tienen incorporada la agenda -los días de la semana, los horarios, etc.- como 
un adulto, y se acostumbraron a que los pasen a buscar. Los chicos/as que se 
sumaron posteriormente ya comenzaron a venir solos o acompañados de sus 
familiares. Y al incorporarse el Taller de Juegos, sus coordinadoras no conside-
raban que había que ir a buscarlos, sólo se acercaban a las casas en ocasio-
nes. Por ejemplo, cuando algún chico/as faltaba en un par de oportunidades 
o el mes previo al comienzo del taller para invitar a los niños/as a inscribirse. 

En el equipo hay quienes consideran que es “asistencialista” ir a buscarlos 
a sus casas. La realidad es que muchas veces los adultos no pueden acompa-
ñarlos. Hay niños/as que se manejan solos y otros que no. 

Por otro lado aparece la cuestión de la seguridad, “Cuando se termina el 
taller cada uno a su casa. A nosotros nunca nos pasó nada pero de mi parte yo 
no trabajaría más o trabajaría de otra manera si queda un chico boyando y no 
va a su casa cuando termina el taller. Sabemos que lo ideal sería que venga a 
buscarlos algún mayor, porque les puede pasar algo a los chicos. Pero como no 
sucede le damos la mano. Y si pasa algo yo no quiero que sea la responsabilidad 
del proyecto. El otro día quedó un chico acá con la computadora y cuando salimos 
estaban esposando a un chico en la calle. Estaba todo lleno de policías con esas 
escopetas que tienen. Entonces, no se puede. Cuando se termina, se termina y 
todos a su casa. Los niños son así, que quieren hacer lo que quieren. Los padres, 
tíos, abuelos, con quien vivan tienen que ser responsables y eso lo hemos habla-
do con los padres. Cuando están acá adentro no quieren irse. Al no querer irse, 
dan vueltas, dan vueltas y se hace la noche…. Eso hay que laburarlo”, considera 
una tallerista de Arte. 

4.2.8 Promover la participación de las familias: “Sigo todos los caminos 
de ellos porque a mí también me gusta”
La participación de las familias y vecinos se da principalmente en los eventos, 
tales como las muestras de fin de año, el festejo del día del niño y el cierre de la 
Semana de la Extensión. En las dos primeras, que se realizan en el barrio, se da 
una asistencia importante de adultos que vienen a acompañar a los niños/as. 
Podríamos decir que en esas ocasiones raramente le falte a algún niño/a un ser 
querido para mostrarle “lo que hace” en el Centro Cultural. 
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El cierre de la Semana de la Extensión se realiza en otro barrio de la ciudad, 
lo que implica además de cierta logística para movilizarnos, el hecho de “salir 
del barrio”. Muchos/as vecinos/as no acostumbran a andar por otros lados y 
cuando lo hacen es todo un acontecimiento para el que necesitan prepararse. 
Así y todo, siempre hay familias que nos acompañan y que colaboran en el de-
sarrollo del evento. “Esa semana (refiriéndose a la Semana de la Extensión) me 
sentí muy importante (risas)… Hay veces que me gustaría que haya más madres 
que se coparan con hacer lo mismo. Yo creo que no es sólo por tu hijo, es para 
darle la oportunidad a otras criaturas. Hay algunos que me dicen seño (risas)”, 
cuenta una madre en la entrevista. 

Los cambios subjetivos que expresan algunas madres en las entrevistas 
nos marcan la importancia de la inclusión de las familias en la convocatoria a 
actividades: “Fueron muchas cosas que cambiaron desde que yo empecé a venir 
a acá. Cosas que jamás me imaginé… Se extraña el día que están de vacaciones 
(risas). Es una parte de mi vida que me ayudó en un montón, me abrió un mon-
tón esto, me sacó lo que era yo, la persona que yo era y no lo que decían que yo 
era. Porque yo tenía creído que nosotros éramos lo que la gente de alrededor nos 
decía que éramos y me di cuenta  que no. Todo acá fue un cambio distinto. Em-
pezamos a reconocernos entre yo y mi hijo como personas y no como la mayoría 
de la gente que nos trataba como animales. Nos ayudó mucho el taller de arte 
a expresar algunas cosas. Y yo sigo todos los caminos de ellos (los/as hijos/as) 
porque a mí también me gusta. Aparte estoy con mis hijos, y eso en otros lados 
no te dejan participar juntos con los hijos”. 

La invitación a los adultos para participar implica desarticular un conjunto 
de prejuicios acerca del vínculo entre los vecinos del barrio y la universidad, 
según expresan algunos entrevistados: “Al principio pensé que, como en otros 
lados, me iban a discriminar, pero después empecé a tener diálogo con la gente 
y me di cuenta que no. Empecé a comprender muchas cosas que yo las tenía 
equivocadas. Gente de acá (señalando a la Ciudad Universitaria) ninguno trabaja 
con la gente del barrio, ninguno va a buscarnos. Esto fue distinto, a mí me dio 
confianza (…) y ahora venimos toda la familia”. A mí me sorprende que me dejen 
acompañar y participar. Yo me sentí importante en el acompañamiento de uste-
des también, que eso es importante porque acá hay gente que me saluda como 
si me conociera de años, el acompañamiento de ustedes es increíble, que no me 
lo esperaba y no se ve en otros lugares y por seguir a mi hijo, lo conseguí”. 

[…] la intervención histórica de la universidad en la zona tiene un carácter 
complejo y ambivalente: por un lado, ha ocupado un lugar importante en la 
promoción del lazo comunitario, pero por el otro, ha tenido grandes confron-



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

taciones con los habitantes del barrio debido a intervenciones erróneas que 
se han realizado desde la Universidad.
(Medina et al, 2015, p.78)

De esta manera, es parte de nuestro trabajo esforzarnos en desandar cier-
tas intervenciones de la universidad en el barrio. 

4.2.9 Difusión en la escuela primaria: “La seño me dijo que acá dan guitarra 
y danza árabe”
La importancia de que las escuelas nos abran sus puertas para que invitemos 
a los chicos/as no radica únicamente en que es donde se encuentra lo que 
llamaríamos ‘nuestro público directo’ sino que deja de manifiesto la red de 
contención que podemos formar trabajando articuladamente. Es decir que la 
escuela, el Centro Cultural y otras organizaciones en las que participan los 
chicos/as constituyan un entramado coherente, por supuesto cada una con su 
forma de organización y especificidad en las actividades. En estas convocato-
rias y en la forma en que las llevan a cabo los docentes de las escuelas queda 
en claro que, al menos los objetivos generales vienen siendo compartidos por 
los adultos en cuestión. 

4.3. Pedagógicas
Partimos de la idea de que para acordar y construir intervenciones pedagógicas 
es necesario esforzarse por mirar con detenimiento la realidad del conjunto y de 
cada uno de nosotros, narrarla para poner en cuestión el contexto en el que se 
enseña y aprende. En este sentido, entendemos que lo fructífero son los modos 
de pensar, de hacer pedagogía con otros (Freire, 1986). El desafío es que el én-
fasis de las propuestas resida en las preguntas, en las dudas, en los errores, en 
todo aquello que nos permite la toma de la palabra para construir conocimiento 
con otros. De este modo, es en la transversalidad de la tarea donde cobra valor 
la mirada de lo utópico. Pensar la utopía, para Mouján-Fernández (2011) implica 
una tensión entre la realidad y lo ideal, entre la realidad y la realidad ideal; propo-
ne entonces, pensar las intervenciones desde nuestro contexto social y cultural, 
y desde allí, mirar críticamente y construir alternativas posibles. 

Es así que consideramos que las intervenciones pedagógicas son aquellas 
acciones intencionales que se construyen y a la vez se reconfiguran con otros, 
mediante el ensayo y error, a fin de avanzar en el proceso de enseñanza/apren-
dizaje, donde el juego, el registro del cuerpo, el diálogo y el sostenimiento y ga-
rantía de ciertas condiciones resultan imprescindibles. Desde esta perspectiva, 
el enseñar se transforma:
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[…] en un proceso y no en la búsqueda de un producto. La pregunta que 
habilita la palabra del Otro es constructiva y creadora. La pregunta permite 
iniciar el proceso de conocer con otros. La educación se transforma así en 
un espacio social de discurso compartido.
(Mouján-Fernández, 2011, p.2)

4.3.1. Reuniones de talleristas: “Cada espacio va apostando al todo”
Si bien siempre se realizaron reuniones de coordinadores de talleres, recién a 
partir de 2016 comenzamos a convocar encuentros específicamente con talle-
ristas de niños. En estos espacios, de periodicidad mensual, se vienen com-
partiendo los objetivos y modalidad de trabajo de cada taller, formas de convo-
catoria, conflictos y necesidades de cada espacio y percepciones e inquietudes 
en relación a los niños/as que participan de cada taller para poder pensar 
conjuntamente intervenciones posibles. Asimismo, se trabajan cuestiones or-
ganizativas de los festejos del día del niño, muestras anuales y propuestas de 
actividades articulando los distintos espacios. 

En términos generales, esta instancia de reunión fue reconocida como un 
recurso valioso para el sostenimiento de los talleres: “Yo creo que hoy todos los 
espacios estamos yendo para el mismo lugar, en las reuniones eso se ve. Cada 
espacio va apostando al todo, a su modo, con su estrategia, todos estamos cola-
borando desde diferentes lugares, danza árabe con todo lo que tiene que ver con 
lo corporal, la postura, el tiempo; la guitarra con la concentración, la técnica, la 
escucha, la creación, y así cada uno…” 

4.3.2 La merienda: “El ritual”
En la entrevista al grupo del Taller de Danza Árabe, las chicas expresan que 
cada lunes, después de mostrarse las coreografías las chiquitas a las grandes 
y viceversa, comparten una merienda, como ritual de finalización de la clase.

En el Taller de Arte también es un ritual la merienda, como así también los 
festejos de cumpleaños, que constituyen un momento propicio para que se 
acerquen las familias de los agasajados y esto redunda en un mayor intercam-
bio entre los vecinos y los integrantes del Centro Cultural. 

En cambio, en los otros talleres eventualmente se hace una ronda de mate 
cocido y masitas. 

En este sentido, entendemos relevante poder pensar estas escenas a partir 
de la propuesta de Minnicelli (2013) en torno a las ceremonias mínimas, expre-
sando que dichas ceremonias no se definen “ni por el tamaño ni por la enver-
gadura de un acto” (Minnicelli, 2013, p.54); al contrario, se trata de otorgarle 
valor, investir de acto significativo a los actos cotidianos de los escenarios edu-
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cativos, sociales, como instancia fundamental de producción de subjetividad, 
gestando así nuevas redes discursivas y fácticas.

4.3.3 El juego como estrategia hacia adentro del espacio: 
“Le dimos vuelta al juego”
Nos planteamos el lugar del cuerpo en una dimensión integral, habitando el 
tiempo y el espacio, atravesado por una multiplicidad de sentidos. La posición 
de invención supone producir singularidad, formas inéditas de operar con lo 
real que habiliten nuevos modos de habitar una situación, un espacio. Consi-
deramos al cuerpo no solamente como cuerpo biológico, dotado de funciones, 
despojado del sentir, sino también como cuerpo vivido, el cual no es un envol-
torio sino constitutivo del ser, como medio para relacionarnos con el entorno 
físico y social (Brinnitzer, 2005). El modo en el que entienden la coordinación 
de los espacios de taller “está en cómo pensamos el cuerpo, el juego, el aula. 
Al principio querían jugar sólo a juegos tradicionales, después, a medida que le 
fuimos mostrando otros juegos, la cosa se fue abriendo. Van apareciendo otras 
posibilidades, algo cambia y les permite pasar a jugar a otra cosa. Por ejemplo, 
querían jugar siempre al juego de la oca y salía uno, salía el otro, y nosotras no 
queríamos que estén saliendo, queríamos que se queden en la ronda. Le dimos 
vuelta al juego, no sabíamos bien cómo, llevó tiempo, empezamos a jugar acosta-
dos, de espaldas, con un vaso, fuimos transformando el juego”.

Creemos en el hecho artístico como generador de aprendizajes, como tra-
zo de salud, como una apuesta al lazo colectivo en tanto soporte y en el arte 
como intersticio entre las condiciones materiales, subjetivas y la generación de 
experiencia cultural.

4.3.4 Constancia, regularidad de los espacios: “La discontinuidad hace 
que fracasen los proyectos” 
“Lo que tuvimos nosotros a favor, creo yo, es la constancia. Muchas veces vos 
estás en un territorio un par de meses, te cansaste y te fuiste y se cortó todo. No-
sotros tuvimos constancia, no hemos parado. La discontinuidad hace que fraca-
sen también los proyectos”, considera una de las docentes del Taller Arte=Vida. 
Esta regularidad está ligada a un orden y estabilidad necesaria en el trabajo 
con niños. En los primeros encuentros con docentes de la escuela primaria, 
nos solicitaron que no los “abandonemos” haciendo referencia a las faltas de 
los talleristas. En este sentido, los tiempos académicos de la universidad cons-
tituyen un obstáculo a la hora de cumplir con esta periodicidad que creemos 
fundamental, como así también que la continuidad de los talleres esté sujeta, 
en lo que refiere a los recursos, a la presentación y aprobación de proyectos.
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5. Desafíos. Un horizonte posible
El principal propósito es sostener estos espacios fortaleciendo las dinámicas 
que los garantizan. Entendemos que para lograrlo y que los talleres constituyan 
verdaderas experiencias extensionistas es fundamental profundizar la vincu-
lación con las cátedras, apuntando a la curricularización de la extensión. Al 
mismo tiempo, creemos necesario garantizar -a través del acompañamiento de 
integrantes del equipo de la SEU- la coherencia epistemológica y metodológica 
de las actividades. En este sentido, las reuniones mensuales de talleristas 
constituyen un espacio clave.

Es menester ser especialmente cuidadosos con las expectativas que los ni-
ños/as tienen acerca de la continuidad de los talleres. La presentación de pro-
yectos a convocatorias como principal modo de financiar los espacios constitu-
ye una dificultad en tanto queda la planificación de las actividades condicionada 
a los tiempos y tipos de convocatorias. Es decir, los tiempos de los niños/as, 
y del barrio en general, no coinciden con los del año académico universitario. 
Para las actividades de extensión esto es algo a trabajar. 

En este sentido, es clave fomentar la integralidad de las funciones univer-
sitarias: docencia, investigación y extensión. Observamos que la Docencia es 
concebida como lo “estructural” de la universidad y “se come” en su burocra-
cia a este tipo de proyectos. Se juega una cuestión de poder que define como 
importante aquello que, en realidad, es lo obligatorio para aprobar materias y 
graduarse. Entonces, la extensión queda supeditada, y destinada a quienes tie-
nen una “voluntad extra”, a quienes “lo hacen de onda”, a los “más sensibles”; 
transformándose en un “voluntarismo” o “voluntariado”, en “una obra de bien 
con la sociedad”. Aspiramos a una integralidad de las funciones universitarias 
en donde la docencia tenga al menos “una pata” afuera de las aulas y los con-
tenidos de las asignaturas surjan de la vinculación con la comunidad; en don-
de los estudiantes puedan realizar prácticas que las organizaciones sociales 
consideren necesarias y puedan revisar esas experiencias tensándolas con las 
teorías para volver a la práctica en un proceso dialéctico.

Al revisar los fines de la extensión crítica se pueden reconocer dos objetivos 
dialécticamente relacionados. El primero se vincula con la formación de los 
universitarios y la posibilidad de establecer procesos integrales que rompan 
con la formación profesionalista alejada de un criterio de compromiso social 
de los graduados universitarios. La extensión concebida como un proceso 
crítico y dialógico se propone, en cambio, trascender la formación exclusiva-
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mente técnica que genera la universidad “fábrica de profesionales” (Carle-
varo, 2010) y alcanzar procesos formativos integrales que generen univer-
sitarios solidarios y comprometidos con los procesos de transformación de 
las sociedades latinoamericanas. En segundo lugar, en su dimensión políti-
ca, esta perspectiva de la extensión se propone contribuir a los procesos de 
organización y autonomía de los sectores populares subalternos intentando 
aportar a la generación de procesos de poder popular. Estos dos objetivos 
tienen una vinculación dialéctica y orgánica.  
(Tommasino y Cano, 2016, p.15)

Creemos necesario promover la participación directa de adultos del barrio. 
Es decir, no sólo en su condición de acompañante de los niños/as a su cargo 
sino como protagonistas. Se trata, como dijimos al principio, de uno los objeti-
vos primordiales del Centro Cultural de la UNR: fortalecer la vinculación con los 
vecinos del Barrio República de la Sexta y, por ende, afianzar la articulación con 
las organizaciones del territorio, a fin de generar los mecanismos de derivación y 
acompañamiento de las problemáticas del barrio que se presentan como deman-
das en la institución pero que nos exceden, en tanto centro cultural que somos.

Es en esta articulación -dada en reuniones a la que asistimos como institu-
ción del barrio junto al Centro de Salud y ONGs- y en las entrevistas con madres 
y talleristas del Centro Cultural, que surge la imperiosa necesidad de generar 
propuestas para la participación y contención de adolescentes del barrio. 

Haciendo énfasis en la importancia de los talleres: el tránsito por instancias 
simbólicas, la construcción subjetiva y social, la valoración de la propia singu-
laridad, el sentido de pertenencia, la libertad de experimentar, de soñar, de fan-
tasear y tejer nuevas ilusiones, de palpitar ante lo nuevo, constituyen logros y 
efectos relevantes que permiten postular al espacio del arte como una bisagra 
entre la educación y la salud, lo que fundamenta el hecho de que la universidad 
apueste a su sostenimiento y fortalecimiento. 
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Resumen
El propósito de este trabajo es indagar acerca del alcance de las Prácticas 
Extensionistas y la Responsabilidad Social para la inclusión social. A partir de 
estas actividades se busca plantear estrategias de análisis y acción, mediante  
la educación artística y la construcción de Derechos Humanos, en contextos 
vulnerables.

Tomando como punto de partida la Educación no formal, la inserción social 
y la consolidación de identidad. Abordadas desde dos tensiones Extensión Do-
cencia / Extensión Investigación 

Tomando como unidad de análisis las actividades implementadas desde el 
Proyecto de Extensión Universitaria Construyendo Lazos Sociales dirigido por la 
Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata y Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Los lenguajes artísticos, la ampliación de Derechos, la re- construcción Iden-
titaria, la Inserción Social y Laboral y el Empoderamiento adquieren un valor es-
pecífico, en el marco de la educación no formal,  se constituyen en un abordaje 
necesario que colabora en la construcción de un sujeto capaz de interpretar 
sus realidades, elegir, hacer respetar sus derechos y sentirse parte vital de una 
fuerza social transformadora.

La alfabetización en los lenguajes específicos posibilita el manejo de la 
metáfora, la apropiación de significados y valores culturales, el desarrollo de la 
capacidad de abstracción, la construcción de un pensamiento crítico y divergen-
te, el trabajo individual y el trabajo colectivo, todos ellos considerados saberes 
fundamentales a la hora de interpretar la complejidad del mundo y el espacio 
en el que se encuentran. Es por esto que la noción de arte cobra importancia 
en tanto se lo considera un campo de conocimiento, que produce sentido es-
téticamente comunicable en un contexto cultural determinado constituido por 
diversos lenguajes simbólicos.

Desde esta concepción, el aprendizaje en servicio, la responsabilidad social 
y las prácticas extensionistas se activan y desarrollan en el sistema educativo, 
centralmente en la formación, en el conocimiento de las técnicas, en los recur-
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sos y elementos formales y su organización, en la posibilidad de expresarse y 
en donde la voluntad comunicativa cobra especial interés en tanto se oriente a 
la producción de sentido y a la comprensión. 

Entendiendo que lo conceptual y de la experiencia en campo, las dimen-
siones necesarias para que un proyecto de Aprendizaje Servicio, alcance un 
relevante  impacto social, transfiriendo e intercambiando saberes, experiencias 
y habilidades productivas.

Generando un diálogo entre la Universidad y la comunidad a partir de es-
trategias de enseñanza-aprendizaje y otras actividades coordinadas por Investi-
gadores, Docentes y Estudiantes, superando las tendencias unidireccionales e 
insulares de la enseñanza de las disciplinas a fin de reformular y reconfigurar la 
alternativa pedagógica en el campo del arte y Derechos Humanos.

Palabras claves
Extensión / Docencia / Investigación
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Con la reforma del estatuto de la Universidad Nacional de La Plata en  2008, la 
carta magna de la Universidad entendió a la Extensión como:

“Un proceso educativo no formal de doble vía, planificada de acuerdo a inte-
reses y necesidades de la sociedad, cuyos propósitos deben contribuir a la 
solución de las más diversas problemáticas sociales, la toma de decisiones 
y la formación de opinión, con el objeto de generar conocimiento a través 
de un  proceso de integración con el medio y contribuir al desarrollo social”1

En los últimos 12 años, en la Universidad Nacional de La Plata, la Extensión 
se ha ido jerarquizando, tensionando y debatiendo en torno a las formas de 
hacer y pensar las acciones estratégicas.  

Asimismo, la Extensión genera el desafío a docentes, alumnos, investigado-
res de comprender la función como instrumento político, promoviendo el desa-
rrollo territorial, la organización colectiva y las acciones estrategias de manera 
endógena y participativa. 

En este marco, los docentes y los alumnos se relacionan con nuevos esce-
narios sociales de manera dialéctica, participando en actividades de Extensión 
a través de prácticas pre- profesionales, mediante un proceso dinámico de los 
conocimientos técnicos y los saberes populares, esto tiene como fin fortalecer 
las instituciones.

Hablar de uno mismo y/o colectivamente de un nosotros  como comunidad, 
permite replantearse elecciones y saberes, favoreciendo la toma de decisiones 
y la forma de actuar frente a diferentes problemáticas.

El proceso de aprendizaje se convierte en una práctica de ejercicio democrá-
tico, poniendo el énfasis en el dialogo, respetando las subjetividades, respon-
sable y valioso en sí mismo. En esa inteligencia el desarrollo de los proyectos  
genera un aporte en la construcción de ciudadanía, fortaleciendo la solidaridad 
y la igualdad.

Poner en contradicción los conceptos nos permite avanzar en la complejidad 
de revisión de las prácticas, entendiendo que a partir de la praxis los sujetos se 
interpelan y son interpelados.

En esta línea el Proyecto de Extensión Universitaria Construyendo Lazos So-
ciales2 ejecutado de manera interdisciplinaria entre la Facultad de Bellas Artes 
y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La 
Plata, busca profundizar la relación entre la Universidad /Comunidad, relevante 
para la elaboración conjunta de un sistema de significación, de construcción de 

1) Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata
2) http://www.construyendolazossociales.com/

http://www.construyendolazossociales.com/
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la subjetividad, de desfragmentación de los vínculos sociales, de Identidad y 
alfabetización jurídica participante en determinados ejes de DDHH económicos, 
sociales y culturales como método de re-conceptualización mediante su mismo 
ejercicio reflexivo con personas  que se encuentran en situación de mayor vul-
nerabilidad social.

El proyecto se despliega mediante la realización de talleres de producción 
artística, enseñanza-aprendizaje y otras acciones de extensión universitaria 
como la gestión cultural y educativa, la consolidación de los Derechos, la inclu-
sión social y la incorporación al sistema laboral.

En cada taller, dado su carácter interdisciplinario, confluyen diversos apor-
tes metodológicos derivados de las disciplinas intervinientes.

El objetivo de este proyecto es causar impacto tanto en la formación y ca-
pacitación de los docentes, alumnos, investigadores, instituciones e integran-
tes sociales, priorizando el fortalecimiento de la pertinencia social a través de 
experiencias de innovación que identifiquen, analicen, reconozcan y promuevan 
la manifestación creativa de iniciativas, en las que la comunidad se transforma 
en actor de su propio desarrollo y fortalecimiento, sostenible en el tiempo y 
replicable a través de cuatro ejes conceptuales:

•	Construcción	de	la	identidad.	Entendiendo	la	cultura	como	un	concepto	
amplio e inclusivo que comprende todas las expresiones de la existencia hu-
mana. Hace referencia explícita al carácter de la cultura como un proceso vital, 
histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un presente y un futuro. Se 
trata de un proceso interactivo a través del cual los individuos y las comunida-
des, manteniendo sus particularidades y sus fines, dan expresión a la cultura 
de la humanidad. Ese concepto tiene en cuenta la individualidad y la alteridad 
de la cultura como creación y producto social.

Refleja y configura los valores del bienestar y la vida económica, social y 
política de los individuos, los grupos y las comunidades (conf. Comité DESC, 
O.G. nº 21).

•	Desarrollo	sustentable.	Este	eje	nos	permitió		pensar	en	un	nuevo	cono-
cimiento, en una “ecología de saberes” y en “comunidades de aprendizaje” (a 
partir del desarrollo de una práctica común). Es un cambio organizativo, que 
apuesta a la transversalidad.

•	Disminución	del	analfabetismo	visual	y	comunicacional.	Este	eje	se	aplicó	
a partir de la realización de aportes concretos relacionados con la cultura visual 
que promuevan nuevas y diferentes formas de percepción y representación del 
mundo; elemental en los tiempos que corren. En la era de la tecnología, la in-
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formática y el mundo digital encontrarnos con situaciones de analfabetismo en 
el uso de lenguajes artístico-comunicacionales presenta un desafío concreto y 
urgente para este proyecto y para toda la sociedad. De modo que la educación 
en esta área del conocimiento permite no sólo otorgar herramientas de expre-
sión, sino también colaborar con la producción de un lenguaje específico que 
favorezca la comprensión de la realidad y logre acortar las desigualdades y 
brechas presentes en las sociedades actuales. 

•Empoderamiento.	Partimos	del	concepto	de	“empoderamiento”	de	los	des-
tinatarios directos (personas que comparten un alto grado de vulnerabilidad 
social) no sólo por la adquisición de un “saber práctico específico”, sino porque 
el mismo proceso de aprendizaje se convierte en una “práctica de ejercicio 
democrático” con énfasis en el diálogo, respetuoso de la subjetividad, respon-
sable y valioso en sí mismo.

El propio Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales ha señalado que el empoderamiento cultural inclusivo resultante 
del derecho  de toda persona a participar en la vida cultural, es una herramienta 
para reducir las disparidades, de manera que todos puedan disfrutar, en pie de 
igualdad, de los valores de su propia cultura dentro de una sociedad democrá-
tica (Observación General nº 21).

El análisis se aborda, no solo, desde una mirada técnica de la disciplina 
sino también desde una dimensión social teniendo en cuenta la construcción 
de identidad de quienes habitan estos espacios e inevitablemente de nuestra 
propia Identidad.

En esta perspectiva es imprescindible aproximarse al concepto de educa-
ción en contextos no formales, entendiendo que a través de esta se generan 
acciones relevantes para el empoderamiento y la construcción de identidad de 
los diferentes actores sociales. 

El empoderamiento se define, como una pedagogía crítica democrática que 
plantea un cambio individual o social y que se centra en el estudiante a fin de 
desarrollar y fortalecer sus capacidades, los hábitos, la curiosidad crítica, el 
poder de transformación, la transformación de las desigualdades y su rol en 
el cambio social y contextual. Por medio de la construcción de la Identidad se 
plasmaron objetos que permitieron reflexionar sobre  las necesidades de las co-
munidades específicas respetando las particularidades individuales y grupales. 
De esta manera, logramos arribar a una reflexión situada sobre las caracterís-
ticas de la identidad propia y colectiva, así como también a una proyección de 
medidas y emprendimientos para la integración social.
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La Educación entendida como eje transformador en los contextos 
de mayor vulnerabilidad
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dedica 
dos artículos al derecho a la educación, los artículos 13 y 14. El artículo 13, la 
disposición más extensa del Pacto, es el artículo de alcance más amplio y más 
exhaustivo sobre el derecho a la educación de toda la litigación internacional 
sobre los derechos humanos. El Comité ya ha aprobado la Observación general 
Nº 11 sobre el artículo 14 (planes de acción para la enseñanza primaria); la 
Observación general Nº 11 y la presente son complementarias y deben exami-
narse conjuntamente. El Comité sabe que, para millones de personas de todo 
el mundo, el disfrute del derecho a la educación sigue siendo un objetivo lejano. 
Más aún, en muchos casos, este objetivo se aleja cada vez más. El Comité tam-
bién tiene conciencia de los extraordinarios obstáculos estructurales y de otro 
tipo que impiden la aplicación plena del artículo 13 en muchos Estados Partes.

Artículo 13. La educación es un derecho humano intrínseco y un medio 
indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ám-
bito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que 
permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir 
de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación 
desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección 
de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explota-
ción sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la pro-
tección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está 
cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores 
inversiones financieras que los Estados pueden hacer, pero su importancia 
no es únicamente práctica pues dispone de una mente instruida, inteligente 
y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y 
recompensas de la existencia humana.3

La educación es un derecho que hace a la condición del ser humano, ya que 
a partir de ella se construye el lazo de pertenencia a la sociedad, a la palabra, a 
la tradición, al lenguaje, en definitiva a la transmisión y recreación de la cultura, 
esencial para la condición humana

En esta línea, la Educación, se define como un componente insoslayable de 
la construcción social, ya que ella tramita el abordaje de conocimientos, distri-
bución capital cultural, socializa y asocia saberes de manera dialéctica entre 

3) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales artículos 13 y 14. http://
www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx


Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

la Universidad y el contexto, estructura vínculos con lo desconocido, genera 
conocimiento con los otros y con el mundo.

Pensar en la Educación en contextos de mayor vulnerabilidad social nos per-
mite visibilizar el alcance de las prácticas educativas y la incidencia que estas 
tienen en sectores de mayor vulnerabilidad social. Estos sectores, en nuestro 
caso, se ven representados en unidades carcelarias, en el Hospital Neuropsi-
quiátrico de Melchor Romero y en Barrio Alegre.

Estas instituciones tienen como eje común las problemáticas que inciden 
directamente en los sujetos que allí residen o habitan.

El artículo 17 del Capítulo III: de la Extensión del Estatuto de la Universidad 
Nacional de La Plata, dice: “La Universidad reconoce como una de sus funcio-
nes primordiales la extensión universitaria, entendida como un proceso educa-
tivo no formal en doble vía, planificada de acuerdo a intereses y necesidades 
de la sociedad, cuyos propósitos deben contribuir a la solución de las más di-
versas problemáticas sociales, la toma de decisiones y la formación de opinión, 
con el objeto de generar conocimiento a través de un proceso de integración 
con el medio y contribuir al desarrollo social…”

Desde esta perspectiva es imprescindible pensar y complejizar el concep-
to de Educación y las estrategias educativas, en donde, la construcción del 
conocimiento conciba el empoderamiento del sujeto y la activación de los 
procesos identitarios.

Es importante comprender estas nociones, para dar cuenta de la importancia 
que tiene la Universidad, como agente social estimulador que realiza diferentes 
proyectos para establecer lazos, puntapié fundamental para generar procesos 
para la inclusión social de personas en situación de mayor vulnerabilidad.

La vinculación de diferentes sectores de la sociedad con la universidad 
responde a una línea donde “el derecho a la universidad no es solamente el 
derecho que tienen los sectores tradicionalmente excluidos a ingresar, perma-
necer, y egresar de la universidad. Es el derecho de toda la sociedad de acceso 
a la universidad.” 4

Estas propuestas educativas, vienen a generar una disrupción en el pensa-
miento académico que concibe la educación universitaria reservada a las mi-
norías seleccionadas. Entender la democratización de la educación no permite 
poner en perspectiva el fortalecimiento de los procesos de formación como 
ecología de saberes.

El desarrollo de los talleres  se genera como una propuesta donde se arti-
cula y entiende la cultura de la comunidad en perspectiva colectiva y formante.

4) Diario Página 12 https://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-296452-2016-04-08.html
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Los talleres trabajan en relación a las características del lugar, buscando 
generar a través de las actividades, la creación de una propia mirada donde 
por ejemplo los niños del barrio puedan expresar y darle voz a aquello recono-
cido como lo propio. El trabajo propuesto y llevado a cabo por el Proyecto de 
Extensión Universitaria Construyendo Lazos Sociales, tiene como sustento una 
idea clave: La universidad, como toda institución, es una institución política. 
Expresa determinados deseos, intereses, en suma, valores, de una sociedad o 
un pueblo por aprender, por pensar, por saber, por expresarse: un deseo de vivir 
mejor. Nosotros como actores sociales de esta universidad, somos agentes 
activadores para cumplir con esta meta.

La actividad se articula la doble apertura de la Universidad a la Sociedad y 
de la Sociedad a la Universidad.

Desde esta concepción, el aprendizaje en servicio, la responsabilidad social 
y las prácticas extensionistas se activan y desarrollan en el sistema educativo, 
centralmente en la formación, en el conocimiento de las técnicas, en los recur-
sos y elementos formales y su organización, en la posibilidad de expresarse y 
en donde la voluntad comunicativa cobra especial interés en tanto se oriente a 
la producción de sentido y a la comprensión. 

Entendiendo que lo conceptual y de la experiencia en campo, las dimen-
siones necesarias para que un proyecto de Aprendizaje Servicio, alcance un 
relevante  impacto social, transfiriendo e intercambiando saberes, experiencias 
y habilidades productivas.

Vallaeys  en el texto Comunidad de aprendizaje para el Desarrollo,  plantea una 
pregunta central ¿Cómo pensar y organizar nuestra relación con socios externos 
para no caer en el asistencialismo, el paternalismo bien la mercantilización de 
las relaciones de la Universidad con su entorno, y contribuir a la vez con la 
finalidad propia de la Universidad que es la Formación y la Investigación? La 
respuesta tiene que ver con una apertura que genere una descentralizacion 
en el proceso de aprendizaje hacia la Sociedad, promoviendo que docentes y 
estudiantes participen en proyectos sociales como actores externos dentro del 
tiempo y la forma curricular normal de la formación académica, es decir, invitar 
a actores externos a participar en la formación académica de los estudiantes y 
la investigación, por iniciativas que trabajen en pro del Desarrollo Humano Sos-
tenible. Así la Universidad se abre y hace sus límites más borrosos creando un 
espacio de aprendizaje paradójico: ni propiamente fuera de la Universidad (ya 
que se enseña y aprende según los planes de estudio), ni propiamente dentro 
(dado que se trabaja con socios externos y que los procesos y contenidos del 
aprendizaje dependen tanto de ellos como de los profesores).5

5) Vallaeys, Francois. Comunidad de aprendizaje para el Desarrollo
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En este contexto dialógico, es que el Proyecto de Extensión Universitaria 
Construyendo Lazos Sociales busca re pensar las prácticas, los diálogos, las 
interrelaciones reflexionando, a partir, del abordaje sistematizado de las activi-
dades educativas.

Este proceso de sistematización pondera como propuesta el desarrollo de 
una investigación donde los abordajes se planteen desde los diálogos y las 
experiencias educativas territoriales.

Tomando como eje Educación / Inclusión / Producción podemos plantear 
el interrogante de cómo generar la interrelación entre sujetos que conforman 
una sociedad y sobre todo, a aquellos pertenecientes a sectores vulnerables. 
A través de los ejes establecidos en el proyecto de Extensión Construyendo 
Lazos Sociales la Educación consta de estrategias metodológicas artísticas en 
perspectiva de Derechos Humanos; en este punto lo talleres están pensados 
de manera de crear, expandir la imaginación, despertar inquietudes sobre pro-
blemáticas que atraviesan la realidad de cada sujeto interviniente y crear obje-
tivos concretos. Estas realidades generan un marco educativo que trasciende 
las barreras y consecuentemente forman ideales sociales, políticos y culturales 
que alimentan el conocimiento en aquellos individuos donde el intercambio de 
ideas llega gracias a la Educación por la Inclusión. En este punto se intenta 
lograr una esfera productiva donde los agentes sociales, tanto docentes como 
alumnos, generan productos que circulan en relación con la demanda del mer-
cado sobre bases artísticas sólidas. Una representación general mostraría la 
reproductibilidad como objetivo de los talleres:
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Dar a conocer los derechos de cada agente social sea cual fuera su condi-
ción económica, nacionalidad o conducta, refiere al desarrollo de una formación 
cultural que pone en marcha todas las herramientas presentadas para lograr 
una sociedad de intercambio y proclamando lo que nos es dado por derecho 
empoderándonos en nuestro lugar, en nuestra sociedad y sobre todo caracteri-
zarnos como portadores y desarrolladores de conocimiento. 

Podríamos decir que la educación artística, por un lado, crea y da a conocer 
diferentes lenguajes. Estos lenguajes no sólo generan una forma de comunica-
ción sino que también actúa como mediador entre los agentes sociales – do-
centes, alumnos - y la sociedad receptora. Por otro lado, los códigos y símbolos 
que brindan las herramientas comunicacionales proporcionan y/o generan dife-
rentes formas de aprendizaje. 

Cada elemento y recurso abordado en cada taller está atravesado por el 
contexto de nuestra cultura como forma de expresión, como una necesidad 
para poder visualizar el territorio, la cultura, el arte en todas sus formas, el de-
recho a la educación, a una vivienda, etcétera.

Redefinir la forma de enseñar, aprender e investigar que tiene la universi-
dad. El trabajo en el territorio nos brinda la oportunidad, como investigadores, 
docentes y artistas, de modificar lo que investigamos y la forma en la que de-
cidimos llevarlo a cabo, logrando mayor pertinencia en nuestro objeto de estu-
dio. Ya que en el territorio surgen problemáticas diferentes a los del aula o la 
cátedra, y si bien la realidad no se corresponde a una disciplina, es a partir de 
todas que podemos atravesarla, entenderla y transformarla.

Nos permite pensar nuestro posicionamiento y el de la Universidad, en torno 
a la dimensión de poder que da el conocimiento, transformando el trabajo en 
el territorio, en una instancia de empoderamiento para quienes son alcanzados 
por la Extensión Universitaria.

Esta comunidad de aprendizaje permite a la Universidad  abordar las proble-
máticas y los desafíos que surgen de los contextos, potenciando, los procesos 
extensionistas la formación integral de ciudadanía, el desarrollo profesional de 
los estudiantes, la producción de conocimientos a través de la investigación y 
finalmente la participación social.

En esta interrelación surgen diferentes formas de enseñanza-aprendizaje, 
por un lado, podemos considerar la Educación Formal en donde la Institución 
Educativa genera su apertura hacia el entorno social, en las dinámicas de 
aprendizaje participan actores externos. Por otro lado,  se plantea la Educación 
no Formal donde los recursos y habilidades se comparten, entre todos, para 
desarrollar las capacidades.
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En esta última línea es donde se enmarca el Proyecto Construyendo Lazos 
Sociales, es en los contextos donde surgen las necesidades pedagógicas y las 
estrategias superando la concepción asistencialista. En tanto, la participación 
activa de la comunidad en el proceso de aprendizaje no es receptivo si no pro-
ductivo. En este proceso, se activa una sinergia entre los conocimientos crea-
dos/producidos con la investigación.

De esta manera la Universidad tiene el capital intelectual específico que se 
necesitan en los diferentes contextos de mayor vulnerabilidad, pero al mismo 
tiempo, la comunidad genera nuevas modalidades para la formación ética y 
profesional de los alumnos, graduados e investigadores, Vallaeys lo denomina 
“mercado de valores académicos y sociales”.

El espacio generado entre la Universidad y el contexto se transforma en un 
espacio de intercambio, donde cada una de las partes aporta lo que el otro 
necesita. Los territorios crean una apertura para que la Universidad establezca 
sus investigaciones (Investigación-Acción) y, por otro lado, la Universidad pro-
duce lineamientos para reconocer las problemáticas y el modo de resolución. 
Todos participan del Proyecto, mejorando las condiciones de vida y las condicio-
nes de educación de la comunidad educativa.

La Universidad, como institución educativa, tiene como finalidad formar a 
los estudiantes, crear nuevos conocimientos que trasciendan en el tiempo, 
nutrirse de nuevos comportamiento y avances de la sociedad, y trasmitirlo a 
la sociedad de manera colaborativa-sustancial con el objeto de enriquecer cul-
turalmente a aquellos agentes sociales que habitan en sectores vulnerables. 
Partiendo de esto la solidaridad y la circulación que se obtiene como resultado 
final en cada módulo o fragmento que completan el “todo” (refiriéndonos a un 
componente-taller como parte de lo global-proyecto Extensión) democratizar el 
saber, formar conocimientos nuevos e innovadores, aportar nuevos lenguajes y 
formas de creación de saberes, generar interrogantes para futuras investigacio-
nes enriqueciendo el aprendizaje de todos los sujetos de la comunidad y a su 
vez, fortalecer lazos sociales-culturales.

Reflexión final
Desde la Universidad el trabajo colaborativo, interdisciplinario, contextual, las 
intervenciones artísticas en perspectiva de los Derechos Humanos se plantean  
como forma de expresión locales o regionales promueven ideales políticos con 
el objetivo de fomentar criterios fundamentados acerca de aquellos sectores 
vulnerables. Así mismo, los conceptos de Inserción / Educación Formal / Edu-
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cación no Formal / Conocimiento / Razón / Derecho /Empoderamiento / Terri-
torialización – desterritorialización, conforman la gran esfera de saberes con-
sagrados y puestos en marcha por cada individuo de la sociedad. “El bienestar 
individual deja de existir para dar lugar a lo colectivo, a aquello que alimenta 
un crecimiento ético, moral, político dentro de la esencia, sobre todo riqueza, 
de los saberes de cada individuo social y consecuentemente generando resul-
tados superadores.

Se puede concluir que el Proyecto “Construyendo Lazos Sociales” ha de-
sarrollado la Educación Solidaria y la Responsabilidad Social a partir del Arte 
y de la Construcción de Derechos Humanos, enlazando las actividades de Ex-
tensión, Investigación y  Docencia de manera endógena con la comunidad, bajo 
el formato de talleres con los ejes estructurantes propuestos (representación 
de las identidades, inserción social y laboral, empoderamiento de los sujetos) 
opera como impulso y estimulo para el trabajo en problemáticas complejas de 
los individuos y las organizaciones. 

El diálogo sostenido y continúo entre la Universidad y las Instituciones, son 
relevantes como forma de concretar la solución de problemas individuales y co-
lectivos, los que funcionan como instrumento de presentación y multiplicación 
de lazos con las organizaciones.

Consideramos que la actividad artística desde la perspectiva de los Dere-
chos Humanos, posibilita la expresión de contenidos propios de cada sujeto, y 
una reelaboración de los mismos. 

En un proceso artístico, tal como lo concebimos, se pone en juego la singula-
ridad del sujeto creador, sus recursos, su potencial, su creatividad, y los mismos 
se potencian en dicha situación, derivando en aprendizajes y generando  herra-
mientas múltiples que posibilitan la reemergencia del lazo social antes debilitado. 

Creemos en este sentido que el arte y la construcción de los derechos  son 
una interesante vía constructora e interpeladora de identidades e identificacio-
nes, abriendo nuevos sentidos para el hacer y el pensar en contextos sociales 
vulnerabilizados.

“Una concepción absolutista de la identidad termina negando la diferencia. 
Una concepción que concibe lo identitario como compuesto de una serie de 
notas fijas y esenciales y que constituyen a los sujetos antes de la historia, 
como si fueran unidades antológicas, duras, sacrifica la diferencia porque 
en el fondo pone el acento en identidades inapelables. Cuando flexibilizan 
el concepto de identidad no entienden lo identitario como construcciones 
subjetivas, como construcciones que pueden sobreponerse. Hay identida-
des, proyectos de identidades que muchas veces son una misma persona 
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en un mismo grupo, que muchas veces se sobreponen. Una artista o un 
artista en cierto sentido se puede definir como una identidad latinoamerica-
na, una identidad chicana, una identidad negra, una identidad gay, es decir, 
son diferencias que van teniendo de acuerdo con determinadas matrices 
identitarias que no son exclusivas ni excluyentes, y eso mismo permite un 
juego de diferencias mucho más rico para entonces abrir un espacio en el 
cual lo diferente puede constituirse en otro diferente, en cuanto se constitu-
ye como sujeto que tampoco es una identidad monolítica; son identidades 
más provisionales, que pueden suponer incluso recortes diferentes”…para 
la construcción de un nosotros colectivo. Ticio Escobar

Por último, reflexionamos  sobre la educación  desde la proyección del arte y 
la construcción de Derechos Humanos, a partir de estos ejes se vio favorecida 
la comprensión de la realidad y la elaboración de las emociones y situaciones 
vivenciadas.

La praxis artística y la construcción de conocimiento colectivo generan en 
los sujetos participantes estímulos en su capacidad expresiva y comunicacio-
nal, permitiéndoles enriquecer y reestructurar la fragmentación de sus imagina-
rios y las significaciones colectivas “perdidas” por los contextos de encierro en 
los que se encuentran insertos y por sus historias de vulneración. 

El pensar(se) utilizando el arte como medio y en esto se multiplican los de-
rechos, acciones y  las posibilidades simbólicas. 
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Resumen
El trabajo que aquí se presenta tiene como objetivo analizar el desarrollo de 
la extensión en la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la 
República (Udelar) de Uruguay, centrando la mirada en el proceso de institucio-
nalización e integración de funciones que se dio en los últimos años, sus princi-
pales tensiones y desafíos. La ponencia fue elaborada por el equipo docente de 
la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio (UEAM) de FCS, y retoma las 
líneas propuestas en el artículo “Prácticas integrales en la Facultad de Ciencias 
Sociales: avances, límites y potencialidades” (Ferrigno, Fry, López, Marssani y 
Rieiro, 2014), donde se analizan críticamente las políticas implementadas en 
materia de extensión.

La exposición comienza presentando el desarrollo de la extensión e integra-
lidad en la Udelar para profundizar, en un segundo apartado, en las particula-
ridades de FCS. Para ello da cuenta de las principales conceptualizaciones de 
la función así como las políticas y dispositivos de promoción implementados. 
En un tercer apartado se detiene a analizar los límites y potencialidades del 
desarrollo de la integralidad en la facultad identificando algunos ejes para la 
reflexión. Por último discute las principales tensiones y desafíos en el contexto 
actual, para profundizar y dar continuidad de la extensión en FCS.

Palabras clave
Integralidad / Extensión / Políticas institucionales.
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1. Extensión e integralidad en la Udelar
Para analizar el desarrollo de extensión en FCS creemos pertinente contextua-
lizar la  trayectoria de extensión en la Udelar identificando las principales políti-
cas institucionales y los debates en cada contexto. 

El desarrollo de actividades de extensión universitaria es de larga data en el 
país. Si bien la misma adquiere igual jerarquía que el resto de las funciones uni-
versitarias a partir de la Ley Orgánica de 1958, ésta encuentra sus primeros an-
tecedentes hacia fines del siglo XIX. Desde ese entonces hasta las primeras dé-
cadas del siglo XX se realizaron diversas actividades, que incluyen desde cursos 
técnicos orientados a productores hasta la creación de Universidades Populares.

Bralich (2007, 2010) realizó una periodización del desarrollo de la extensión 
identificando cuatro etapas entre 1956 y 1996, a las que podemos incorporar 
tres nuevos periodos hasta la actualidad. En la primera etapa (1956-1965) 
podemos destacar la instalación de la “Comisión de Extensión Universitaria y 
Acción Social” (en 1956) integrada por docentes y estudiantes y la aprobación 
de la Ley Orgánica de la Universidad (año 1958). Con ella, se da una formaliza-
ción de la extensión, desarrollando metodologías de trabajo con las comunida-
des e integrando universitarios al trabajo de extensión. En una segunda etapa 
(1965-1973) se da una transformación en la forma en que se concibe la exten-
sión “(...) pasando de una actitud paternalista a un replanteo de tono político.” 
(Bralich, 2010: 55) Sin embargo no existía aún una orientación clara para las 
actividades de extensión. La tercera etapa (1973-1985) coincide con el perío-
do de intervención militar1 y significó un importante freno para las actividades 
de extensión universitaria que se venían desarrollando. Bralich se refiere a la 
cuarta etapa (1985-1995) como un período de nuevo impulso de la extensión. 
Surgen nuevas actividades, cursos, discusiones y programas que buscaron la 
profundización de los lineamientos de la extensión. Cabe destacar en este 
período la creación del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio 
(SCEAM) en el año 1988 y la creación de la Comisión Sectorial de Extensión y 
Actividades en el Medio (CSEAM) en el año 1993. 

Esta revisión histórica permite identificar algunas líneas que se mantienen 
en el tiempo y que permiten comprender la extensión en la Udelar. Por un lado, 
se identifica el papel del movimiento estudiantil en el impulso de políticas y 
en el desarrollo de experiencias concretas y, por otro lado, la vinculación entre 
los procesos de conceptualización y debate de la extensión con los procesos 

1) Esta intervención se da en el contexto de la dictadura cívico-militar que atraviesa Uruguay 
entre los años 1973 y 1985. 
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globales de cambio de la universidad. Cabe destacar que el movimiento estu-
diantil fue quien se comprometió históricamente con la necesidad de repensar 
el vínculo entre universidad-sociedad, tomando como inspiración la Reforma 
Universitaria de Córdoba del año 1918 (Bralich, 2010).

Entre 1996 y 2005 se destaca el surgimiento de una multiplicidad de ex-
periencias de extensión, muchas de ellas motivadas por el contexto de crisis 
socio-económica que atraviesa el país en el cambio de siglo. En estos años 
surgen también propuestas de reforma de los currículos y planes de estudio 
de distintas facultades de la Udelar2 que apuntan a incluir nuevos aspectos 
académicos, pedagógicos e institucionales con el objetivo de mejorar la calidad 
académica y la formación profesional de la institución. Los mismos operan 
como cimientos para lo que posteriormente se denominará “Segunda Reforma 
Universitaria” puesta en marcha a partir del año 2006. 

La mencionada reforma contempló entre sus principios orientadores la de-
mocratización del conocimiento por medio de un diálogo cada vez más estrecho 
de la universidad con la sociedad (Arocena, 2011) y el desarrollo de la extensión 
de forma integrada con las demás funciones universitarias. Así, entre 2006 y 
2014 se desarrollaron una multiplicidad de propuestas tendientes a impulsar la 
renovación de la enseñanza, la curricularización de la extensión y la integración 
de las funciones universitarias. A su vez, en este contexto se dio en la Udelar 
un amplio y profundo debate en torno a la definición de extensión y al modo en 
que ésta debía desarrollarse, el cual estuvo atravesado por las distintas formas 
de concebir a la Universidad y su rol en la sociedad.

En el año 2009 estos debates cristalizaron en la aprobación de una defi-
nición institucional de extensión, de acuerdo a la cual se la concibe como un 
“Proceso educativo transformador donde no hay roles estereotipados de edu-
cador y educando, donde todos pueden aprender y enseñar” (CDC, 2009: 3), 
que contribuye a la producción de conocimiento nuevo y vincula críticamente el 
saber académico con el saber popular, buscando promover formas asociativas 
que aporten a superar problemáticas significativas a nivel social. Esta forma 
de entender la extensión permite orientar líneas de investigación y planes de 
enseñanza, generando compromiso universitario con la sociedad y con la reso-
lución de sus problemas. El citado documento señala también que el desarrollo 
de la extensión supone la participación de los actores sociales y universitarios 
en las etapas de planificación, ejecución y evaluación; buscando desarrollar 

2) Se comienza a implementar a través de la “Ordenanza de Estudios de Grado y otros Progra-
mas de Formación Terciaria” una propuesta de reforma a los currículos de las facultades y ser-
vicios que flexibilizan la malla curricular generando la posibilidad de curricularizar la extensión.
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procesos de comunicación dialógica; e implica la incorporación de abordajes 
interdisciplinarios (CDC, 2009). 

Además de aportar una nueva definición conceptual, las discusiones plas-
madas en ese contexto redefinieron la forma de articular las funciones uni-
versitarias: enseñanza, investigación y extensión. Aparece entonces la noción 
de integralidad, que se constituye como uno de los pilares de la “Segunda 
Reforma Universitaria”. Según Grabino y Santos (2013) las referencias sobre 
integralidad en la documentación universitaria, se verifican desde principios de 
la década del ´70. Sin embargo, es a partir de dicho proceso de reforma que la 
idea de integralidad comienza a surgir con más fuerza en la Udelar, entendida 
“...como la articulación de las funciones universitarias (enseñanza, extensión 
e investigación), interdisciplina y diálogo de saberes (científicos y populares)” 
(Tommasino y Stevenazzi, 2016). 

En este contexto empiezan a crearse políticas específicas para el desarro-
llo de la extensión en la currícula universitaria, entre las que se destacan la 
creación de Programas Plataforma, -entendidos como programas centrales de 
extensión que desarrollan un vínculo sostenido con actores sociales- la crea-
ción de Unidades de Extensión en todos los servicios universitarios y la imple-
mentación de Espacios de Formación Integral (EFIs) e Itinerarios de Formación 
Integral (IFIs)

De acuerdo al informe aprobado por el Consejo Directivo Central (CDC) de 
la Udelar denominado “Para la renovación de la Enseñanza y Curricularización 
de la Extensión y Actividades en el Medio”; un EFI implica la integración de las 
tres funciones universitarias en un núcleo de enseñanza, y la incorporación de 
la perspectiva interdisciplinaria como modelo de aproximación a la realidad 
social. El desarrollo de los mismos requiere, a su vez, de la articulación entre 
asignaturas, cátedras, departamentos y servicios universitarios, lo que permite 
potenciar mutuamente los esfuerzos. De la mano con esto, se entiende por IFI 
a la articulación de prácticas integrales a lo largo del trayecto formativo de los 
estudiantes.

Partiendo de estas definiciones, desde el año 2010 los distintos servicios 
universitarios comenzaron a promover la creación de espacios curriculares que 
incorporan la extensión en los procesos de enseñanza. 

En el año 2014 se da un nuevo cambio en el rectorado de la Udelar, y con 
ello se abre una etapa de debate y re-planteos conceptuales que dieron lugar a 
nuevas “Orientaciones estratégicas y políticas institucionales para la extensión 
y las actividades en el medio de la Universidad de la República”. Estas nuevas 
orientaciones enfatizan la descentralización de la función y de los recursos que 
se destinan, la instauración de la temática Derechos Humanos como línea con-
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ceptual de la extensión, y la incorporación de la mirada ética y bioética (Pro-Rec-
torado de Extensión y Relaciones con el Medio, 2016). 

La inclusión de estos términos cuestiona el nexo con los debates que se 
venían dando hasta el momento, dado que la perspectiva ética y de Derechos 
Humanos estaba presente también en la propuestas de extensión y actividades 
en el medio de períodos precedentes. No obstante, se presenta la continuidad 
de algunas dimensiones de los procesos anteriores como la necesidad de pro-
mover la extensión y actividades en el medio, la interacción dialógica con la 
sociedad, la integración de funciones universitarias, la interdisciplina, la territo-
rialización y descentralización.

A su vez, puede decirse que este proceso se encuentra aún inconcluso, ya 
que si bien se han elaborado lineamientos para el “nivel central” de desarrollo 
de la extensión (actividades realizadas desde SCEAM), aún no se han divulgado 
lineamientos claros vinculados al “nivel intermedio”, que comprende a las uni-
dades de extensión, ni a lo que el documento elaborado por el Pro Rectorado 
de Extensión llama “nivel descentralizado”, que incluye a actividades realizadas 
por los docentes de los servicios (Pro Rectorado de Extensión y Relacionamien-
to con el medio, 2016). 

2. El desarrollo de la extensión en FCS: las principales conceptualizaciones 
y dispositivos de promoción de la función
El desarrollo de prácticas de extensión y actividades en el medio en FCS puede 
rastrearse desde su creación en 19923, recogiendo como antecedentes expe-
riencias vinculadas a la Escuela Universitaria de Servicio Social y al Instituto 
de Ciencias Sociales de Facultad de Derecho. Inicialmente, estas prácticas 
respondieron al trabajo de estudiantes y de algunos grupos de docentes, con 
escaso apoyo institucional. La consolidación de estas prácticas y la creación 
de espacios institucionales fue acompañando las políticas impulsadas por la 
Udelar a nivel global que presentamos en el apartado anterior. 

Durante los primeros años, el desarrollo de la extensión en FCS se carac-
terizó por la proliferación de experiencias de trabajo con la comunidad, a partir 
de las cuales se fueron abriendo espacios institucionales para debatir el tema 
en los órganos de cogobierno. En particular, se desarrollaron en este período 
varios proyectos de extensión de equipos docentes y estudiantiles. Estos con-
taron con amplia participación en un contexto caracterizado por la crisis social 

3) Integra las licenciaturas en Sociología, Ciencias Políticas, Trabajo Social y desde 2009 la Li-
cenciatura en Desarrollo.
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y económica de 2002 y por la emergencia de demandas de sectores populares 
y organizaciones sociales (Etchebehere, 2014).

Dichas experiencias sentaron las bases para la apertura de los primeros 
espacios institucionales en materia de extensión. Entre ellos puede destacar-
se la conformación de un grupo de trabajo en 2001 que comienza a discutir 
lineamientos de extensión para la FCS, la creación en 2003 de una Comisión 
Asesora del Consejo en Extensión -que constituye un organismo cogobernado, 
integrado por estudiantes, docentes y egresados de FCS- y la realización de la 
Primera Jornada de Extensión de FCS cuyos debates aportaron a una propuesta 
de política de extensión institucional.

Otro rasgo característico de este período es la ausencia de una definición 
institucionalmente acordada sobre la extensión. La falta de consensos en la 
materia constituyó un obstáculo para el desarrollo de una política de extensión 
que permitiera articular los esfuerzos realizados por estudiantes y docentes, 
vinculando las acciones realizadas por los distintos departamentos. 

Esta situación llevó a que los esfuerzos destinados a impulsar esta fun-
ción fueran de carácter muy variado, ante la falta de definiciones políticas 
en torno a qué actividades podían ser caracterizadas como extensión, qué 
lineamientos era pertinente trabajar o con qué actores sociales debía arti-
cularse. De la mano con lo anterior, la falta de presupuesto y de incentivos 
institucionales para el desarrollo de la extensión hacía que la misma tuviera 
un carácter marginal, quedando relegada a iniciativas particulares, en la me-
dida en que no era promovida desde el Servicio. (UEAM, 2010: 4)

Uno de los primeros intentos de avance hacia una definición de la función 
puede identificarse en el documento: “Propuesta de política de Extensión Uni-
versitaria de la Facultad de Ciencias Sociales”, aprobada por Consejo en no-
viembre de 2004, que establece por primera vez una distinción entre diversas 
modalidades de relacionamiento con el medio, las cuales deben ser tenidas 
en cuenta para el desarrollo de una política de extensión. Distingue, de este 
modo, entre las acciones de extensión (actividades puntuales como conferen-
cias, paneles, cursos, seminarios para público no universitario), los proyectos 
de extensión (proyectos de mayor duración articulados en torno a demandas de 
interés social); y la extensión como una dimensión integrada a la docencia y la 
investigación. Si bien estas definiciones no tuvieron consecuencias en términos 
de orientar políticas concretas, pueden considerarse como un importante ante-
cedente de los desarrollos posteriores en materia de extensión.
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El contexto de implementación de la “Segunda Reforma Universitaria” en 
2006 permitió dinamizar el debate sobre la extensión e impulsar cambios ins-
titucionales. Un aspecto a destacar en este sentido fue la creación de la UEAM 
de FCS, con el cometido de promover, coordinar y comunicar las actividades 
de extensión y relacionamiento con el medio desarrolladas en el servicio. Esta 
Unidad, que comenzó siendo un ámbito muy pequeño, fue desarrollando su es-
tructura docente y consolidando líneas de trabajo en los años siguientes.

Desde su creación, este ámbito ha impulsado políticas tendientes a promo-
ver la extensión y su incorporación en la currícula, siguiendo la idea de integra-
lidad y las propuestas de EFIs e IFIs asociadas a la misma.

En este desarrollo un hito relevante se da en 2009 debido al cambio del Plan 
de Estudios de FCS, que flexibilizó la estructura curricular a partir de un sistema 
de créditos, otorgando la posibilidad a los estudiantes de elegir parte de su tra-
yectoria formativa a través de la elección de actividades curriculares optativas. 
Esto propició la incorporación de actividades de extensión, entre las que se 
destacan la creación de un curso de extensión y la implementación de los EFIs.

La asignatura optativa “Extensión universitaria” se dicta desde 2009 y está 
dirigida a estudiantes del Ciclo Inicial. Actualmente cuenta con un equipo docente 
estable y un programa que articula los aportes conceptuales con la vinculación 
a una experiencia de extensión. La promoción de los EFIs se realiza mediante un 
llamado a apoyo financiero que se realiza desde 2010, el cual se complementa 
con otras actividades que buscan reconocer y apoyar EFIs que no concursan, 
sistematizar y difundir información. Desde la primera convocatoria hasta la ac-
tualidad este llamado permitió financiar un promedio de 10 propuestas anuales.

En este período, la apertura de varias líneas de llamados de SCEAM hacia 
las distintas facultades, permitió visibilizar y fortalecer un conjunto de expe-
riencias que se venían desarrollando desde FCS, y posibilitó el surgimiento de 
nuevas iniciativas. De este modo, se crean los proyectos estudiantiles, y las 
líneas de sistematización de experiencias y actividades culturales y de difusión 
de conocimientos, además de los proyectos de extensión que se financiaban 
desde 1993. En las diversas líneas se registra una importante participación de 
FCS. En particular, se destaca el hecho de que en este período se financiaron 
más de 40 proyectos de extensión estudiantiles con participación de estudian-
tes de Ciencias Sociales (Ferrigno et. al., 2014). 

En lo que refiere al desarrollo conceptual en materia de extensión, se desta-
ca en este período la discusión y aprobación por parte del Consejo de FCS en 
2009 del documento “Extensión y actividades en el Medio”, donde se definen 
las prácticas de extensión y se establece su diferencia con las actividades en 
el medio, como aspecto central para el desarrollo de una política de promoción 
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de la función. Así, se propone a la extensión como “…la función a través de 
la cual se implementan actividades con soporte institucional, que se realizan 
en el medio, en interacción con el resto de la sociedad, mediante prácticas 
presenciales” (FCS, 2009). Asimismo, el documento señala que dichas activi-
dades deberán aspirar a cumplir con los siguientes criterios: pertinencia social, 
bidireccionalidad o carácter dialógico, autogestión, integralidad de funciones 
universitarias, participación de los órdenes e interacción efectiva con actores 
sociales no universitarios, ya sean grupos, individuos, organizaciones o institu-
ciones públicas, privadas o del tercer sector. Complementariamente, se entien-
de que existen otras formas de vinculación con el medio a través de Actividades 
en el Medio “…que incluyen actividades presenciales, y que pueden derivar o 
fortalecer actividades de extensión pero que no necesariamente cumplen con 
los cinco criterios anteriores” (FCS, 2009). Entre ellas, se menciona la difusión 
de investigaciones, la generación de debates públicos, la investigación aplica-
da, la devolución de resultados de investigaciones, la enseñanza con prácticas 
en el medio y las actividades de asistencia. A partir de esta distinción entre 
extensión y actividades en el medio la FCS resolvió renombrar a la Unidad de 
Extensión creada en 2006 como Unidad de Extensión y Actividades en el Medio 
en el 2009. 

A partir de 2015 las nuevas políticas implementadas a nivel central re-
percutieron en la UEAM y en el desarrollo de la extensión en FCS. Si bien se 
mantuvieron las líneas que se venían desarrollando hasta el momento, este 
período estuvo caracterizado por el acompañamiento del debate que se dio 
centralmente en lo que refiere a la extensión. En particular, se trabajó desde 
la Comisión de Extensión analizando y debatiendo los lineamientos propuestos 
por el nuevo Pro Rectorado y desde la Red de Extensión de la Udelar buscando 
aportar insumos a la discusión. 

En lo que refiere a las políticas de promoción de la función, si bien se man-
tuvieron las principales líneas de trabajo, surgieron dificultades de gestión aso-
ciadas a la falta de definiciones centrales y a las demoras en la ejecución de 
fondos, lo que retrasó la implementación de algunas políticas.

3. El desarrollo de la integralidad en FCS, sus límites y potencialidades
Las diferentes políticas implementadas a partir de la “Segunda Reforma Uni-
versitaria” posibilitaron cambios significativos que permitieron avances en la 
institucionalización de la extensión en FCS y su incorporación a la currícula 
universitaria. Sin embargo se trata de un proceso aún incipiente, que presenta 
limitaciones tanto en la posibilidad de ampliar la participación de estudiantes y 
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docentes, como de profundizar los alcances de estas prácticas  desde la pers-
pectiva de la integralidad de funciones.

Las potencialidades y limitaciones de este proceso pueden agruparse en 
cuatro ejes que ordenarán la reflexión en este apartado: I. profundización del 
vínculo de la universidad y la realidad social, II. emergencia de modos diversos 
de participación de los estudiantes y docentes en los procesos de formación, 
III. articulación entre disciplinas y IV. emergencia de prácticas de co-producción 
de conocimiento.

I -Profundización del vínculo de la universidad y la realidad social
Una de las dimensiones de la integralidad es la generación de vínculos más 
estrechos y participativos entre la universidad y la sociedad apuntando a la 
democratización del conocimiento, teniendo como horizonte la mejora de la ca-
lidad de vida y el desarrollo humano sustentable (CDC, 2009). De estas orienta-
ciones se desprenden concepciones teórico-metodológicas y ético-políticas que 
orientan la modalidad de dicho vínculo, los problemas a abordar, los sujetos 
junto a los cuales trabajar y el sentido de la acción. 

En la concepción de extensión esta relación es entendida en tanto “relación 
política de igualdad” (FEUU, 1999), la cual implica un intercambio horizontal 
entre los distintos actores involucrados habilitando un diálogo de saberes. Los 
actores sociales son concebidos como sujetos protagonistas en la compren-
sión y respuesta a sus necesidades, promoviendo la participación comunitaria 
desde una ética de la autonomía y desde una intencionalidad transformadora 
de las intervenciones (Tommasino, Cano, Castro, Santos, y Stevenazzi, 2010). 
Se apunta a superar una concepción del vínculo de la universidad con el resto 
de la sociedad, desde la difusión o mera trasmisión de conocimiento, acciones 
centradas en la asistencia y la generación de investigación aislada de las pro-
blemáticas y demandas sociales.

Detrás de estas concepciones también se expresa un debate a nivel más 
amplio, que refiere a la función social de la universidad, al papel que ésta debe 
cumplir como institución educativa pública. Podemos decir que a través de la 
propuesta de integralidad se recupera el espíritu de universidad abierta y en 
consonancia con los problemas de su tiempo que inspiraron la reforma de 
Córdoba, interpelando al modelo profesionalista (Errandonea, 1998) que se 
extendió en la década de los ‘90.

Santos (2014) reflexiona sobre las posibilidades y tensiones de estas de-
finiciones, retomando el concepto de ecología de saberes, que implica un diá-
logo fecundo del conocimiento científico con otros saberes y conocimientos. 
Para ello expresa la necesidad de tomar conciencia acerca de las asimetrías 
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propias de las relaciones de poder de la sociedad actual, teniendo en cuenta 
que la horizontalidad a la que se aspira en el vínculo universidad-sociedad no 
es el punto de partida. Propone la búsqueda de estrategias que permitan des-
centramientos de dichas asimetrías a través de herramientas de evaluación y 
reflexión, una vigilancia epistemológica a través de la implicación y reflexividad 
de los procesos, y el análisis de la vinculación de los procesos concretos con 
procesos globales más amplios. 

La forma en que se establece y trabaja el vínculo con la comunidad es tam-
bién un problema teórico-metodológico y define gran parte de la estrategia 
en términos del modo de intervención. Sin pensarse en este vínculo, tampo-
co es posible plantearse la integralidad de los programas, la articulación de 
funciones y de los diferentes actores (PIM, 2008: 36)

A nivel de FCS la intencionalidad de una relación dialógica con la sociedad fue 
incorporada en la definición de extensión como una aspiración de estas prácticas 
y como un criterio a desarrollar desde los EFIs. Se plantea que las propuestas 
deben aspirar a la pertinencia social, la interacción efectiva de actores no uni-
versitarios, la bidireccionalidad y autogestión (FCS, 2009). Sin embargo estos 
criterios conviven con una diversidad de paradigmas teóricos, epistemológicos y 
filosóficos que se expresan en modos diversos de pensar y actuar en la realidad.

Desde los equipos docentes vinculados a los EFIs, se considera que las 
prácticas integrales,  al considerar problemáticas, actores y demandas del me-
dio social, enriquecen el proceso formativo y retroalimentan propuestas de ex-
tensión y líneas de investigación. Sin embargo, su desarrollo no ha logrado 
extenderse y consolidarse como propuesta pedagógica. 

Una de las principales limitaciones para un vínculo desde estas concepcio-
nes, está dada porque la continuidad en el tiempo es clave para el desarrollo 
de acciones acordadas en conjunto con comunidades y actores extra-universi-
tarios. Para superar esta dificultad, muchas de las experiencias de facultad ar-
ticulan con los programas plataforma que cuentan con una inserción territorial 
o temática y que habilita un trabajo a largo plazo con distintas organizaciones 
y actores. De todas formas la continuidad en el tiempo constituye un desafío 
debido a que las políticas implementadas brindan recursos escasos y a cor-
to plazo. Asimismo se identifican dificultades para que los estudiantes logren 
desarrollar estas experiencias de forma transversal durante su formación y no 
como una experiencia acotada.

A partir de lo reflexionado, se entiende que, los avances en la profundi-
zación del vínculo de la universidad con la sociedad desde las concepciones 
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expuestas, deben ser analizados desde las limitaciones propias del contexto 
social del que la universidad es parte, y desde el carácter instituyente, de las 
propuestas no exento de dificultades y contradicciones para la efectiva realiza-
ción en la práctica. 

II. Emergencia de modos diversos de participación de los estudiantes 
y docentes en los procesos de formación
Uno de los fundamentos en los que se asienta la propuesta de integralidad 
refiere a la posibilidad de impulsar una profunda transformación pedagógica, 
que permite reconfigurar el rol de estudiantes y docentes y colocarlos como 
protagonistas de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Como ha señalado Tommasino et. al. (2010), las prácticas integrales posibi-
litan la reconfiguración del acto educativo. “Las experiencias educativas en te-
rreno posibilitan procesos que, a la vez, interpelan los conocimientos adquiridos 
en las aulas y posibilitan su mejor internalización, al vincular a los estudiantes 
con problemáticas sociales de su tiempo y ponerlos a trabajar junto a las co-
munidades que las viven, promueven procesos de transformación subjetiva y 
reflexión ético-crítica favorecedoras de la asunción de posicionamientos perso-
nales y colectivos críticos, responsables y solidarios” (Tommasino et. al., 2010: 
27) De este modo, el proceso de aprendizaje se enriquece a partir de la puesta 
en práctica del conocimiento para construir respuestas ante las necesidades de 
la población, en el marco de procesos dialógicos. Esto permite a los estudiantes 
aprehender el conocimiento, reflexionar sobre el mismo y reelaborarlo, asumien-
do una postura crítica y reflexiva sobre el saber que se imparte en las aulas.

A su vez, estas prácticas suponen la emergencia de una nueva forma de 
organización del saber, donde la elaboración y aplicación de conocimiento se 
estructura en torno a problemas y no a disciplinas; e implica una desnaturaliza-
ción del aula como único espacio de formación (Romano, 2011). Esto posibilita 
la emergencia de nuevas modalidades de participación docente en los proce-
sos de formación. Como han señalado Cano y Castro (2013), es posible distin-
guir en los EFIs un perfil docente cuya referencia está ligada al aula, donde su 
labor tiene un mayor componente de desarrollo teórico; y un perfil docente cuya 
referencia está ligada al trabajo en el campo-tema (Spink, en Cano y Castro, 
2013). En este último caso se da una transformación de las relaciones docen-
te-estudiante a partir del trabajo en territorio, emergiendo vínculos de mayor 
cooperación y horizontalidad.

El análisis de la experiencia de FCS muestra que las políticas implementa-
das han permitido incorporar experiencias de extensión en procesos de ense-
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ñanza, así como también fortalecer prácticas de articulación de funciones ya 
existentes desde la perspectiva de la integralidad de funciones.

Sin embargo, los EFIs creados en los últimos años se estructuran sobre 
un diseño curricular preexistente, organizado en carreras y asignaturas. La di-
námica de creación de prácticas integrales se dio principalmente a partir de 
materias asentadas en la currícula, las cuales incorporaron actividades de ex-
tensión en los procesos de enseñanza, lo que hizo que muchas veces la exten-
sión asumiera un lugar subsidiario. Las experiencias que basan el proceso de 
aprendizaje a partir de experiencias de extensión son muy pocas, y encuentran 
dificultades para consolidarse dada la necesidad de concursar año a año para 
obtener recursos.

Esto ha generado trabas para avanzar en el sentido de consolidar espacios 
centrados en el estudiante, que integren enfoques y miradas disciplinares di-
versas articuladas en base a temas o problemas. Los procesos de aprendizaje 
descentrados del aula y estructurados en base a las prácticas de extensión 
coexisten con una estructura académica disciplinar, que mantiene rigideces en 
lo que refiere a los contenidos impartidos y a la forma de evaluarlos.

Esta modalidad limita la posibilidad de que el aprendizaje se estructure en 
torno a los problemas que surgen de la intervención, la cual muchas veces 
queda reducida a un espacio de prácticas o de aplicación de conocimiento. De 
acuerdo a Cano y Castro (2013), en esta forma de estructuración de los EFIs la 
extensión queda subordinada a la enseñanza, perdiendo su potencial de inte-
rrogar y transformar el conocimiento curricular.

En este sentido es necesario considerar el riesgo de la institucionalización 
de la extensión y la consecuente pérdida de dinamismo. Romano (2011) plan-
tea que “(...) el peligro que se corre es que, para darle legitimidad a la exten-
sión debemos incluirla en algunos de los formatos académicos existentes; es 
decir, tenemos que darle un lugar en el currículo (...)” (Romano, 2011: 94) El 
desafío entonces se encuentra en incluir esta propuesta en los espacios de 
formación universitaria sin perder por ello el potencial crítico y transformador 
de la integralidad. Para ello es importante tender a un re-posicionamiento del 
estudiante como actor clave para llevar adelante transformaciones en el servi-
cio y en la universidad.

III. Articulación entre disciplinas
Uno de los elementos implicados en la concepción de integralidad es la incor-
poración de la perspectiva interdisciplinaria como modelo de aproximación a 
la realidad social “…tanto en el nivel epistemológico vinculado a la enseñanza 
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(tratamiento de los contenidos) y a la creación de conocimiento (construcción 
del objeto de investigación), como en el nivel de la intervención (construcción 
y abordaje de los problemas, conformación de los equipos)” (Tommasino et. 
al., 2010: 26).

Esta concepción adquiere relevancia para pensar los procesos de interven-
ción y producción de conocimiento que se desarrollan desde la extensión, ya 
que el trabajo en torno a temas y problemas pone de relieve la necesidad 
de implementar formas novedosas de aproximación, que cuestionan las frag-
mentaciones disciplinarias. Sin embargo, su expansión implicaría una profunda 
transformación de la forma clásica de organización y articulación del saber 
presente en las universidades latinoamericanas.

Éstas se han caracterizado por delimitar con claridad las diferencias entre 
campos de saber, estableciendo los límites del conocimiento legítimo e ilegítimo, 
encarnándose como “lugar privilegiado de la producción de conocimiento” 
(Castro Gómez, 2007: 81). Según el autor, las disciplinas materializan la pro-
puesta de que la realidad debe ser observada a través de fragmentos, centrán-
donos en el análisis de las partes y no de sus interrelaciones. Esto se da a 
partir de complejos mecanismos, vinculados especialmente a lo que él llama la 
hybris del punto cero, es decir asociar la disciplina al origen del conocimiento 
sobre una determinada área. En las estructuras universitarias las distintas dis-
ciplinas encuentran su equivalente en los departamentos que funcionan como 
“hogares de refugios de las epistemes” (Castro Gómez, 2007: 84) ejerciendo 
el control de los conocimientos que se producen desde allí.

En este contexto, se debe reconocer que el desarrollo de la integralidad 
supone un cuestionamiento hacia la estructura misma de la universidad. La ex-
periencia de FCS permite observar que los EFIs se han desarrollado dentro de 
las cátedras y departamentos existentes, pero no han logrado tender puentes 
entre ellos, menos aún trastocar su estructura y sus áreas de influencia.

Las propuestas tendientes a implementar prácticas integrales que articulen 
los esfuerzos de distintas unidades académicas han encontrado enormes difi-
cultades para aplicarse, especialmente por la estructura docente asentada en 
departamentos y, de la mano con lo anterior, por las limitaciones a la hora de 
contar con recursos propios. A su vez, en los casos en que se han implementa-
do propuestas de esta índole, se han ubicado en lugares marginales de la cu-
rrícula, cuestionándose su aporte a la formación disciplinar de los estudiantes.

La experiencia interdisciplinaria se da básicamente en el territorio, en el 
marco de las articulaciones entre estudiantes de diversas disciplinas que posi-
bilitan los Programas Plataforma. Esta modalidad tiene una gran potencia para 
generar sensibilidad en los estudiantes e interpelar el saber dictado en las 
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aulas. Sin embargo, presenta dificultades a la hora de articularse con el cono-
cimiento que se brinda en los ámbitos clásicos, organizado desde una lógica 
disciplinar y cuestionador de todo aquello que escape a esa racionalidad.

En este sentido, se presenta el desafío de pensar cómo podrían promover-
se prácticas interdisciplinarias en una Universidad que históricamente se ha 
fundado en la división y jerarquización del saber. Consideramos que esto solo 
será posible si se abren las puertas de la Universidad, permitiendo que ésta 
sea cuestionada y transformada a partir del diálogo con los sujetos sociales y 
del reconocimiento de sus problemáticas, las cuales necesariamente requieren 
de una mirada compleja para su abordaje.

IV. Emergencia de modos de co-producción de conocimiento
La emergencia de diversas formas de co-producción de conocimientos que ar-
ticulan el saber universitario con el saber popular es un elemento novedoso, 
que se coloca en el debate a partir del desarrollo de la integralidad. Desde esta 
perspectiva, se sostiene que no es posible plantearse procesos de extensión si 
no se parte del reconocimiento del conocimiento que tienen los sujetos con los 
que la universidad se vincula, y de su potencial para contribuir a la construcción 
de respuestas ante los problemas sobre los que se interviene.

Entendida de este modo, la idea de co-producción de conocimientos supone 
un profundo cuestionamiento a la matriz epistemológica en la que se fundan las 
universidades latinoamericanas.

De acuerdo a Boaventura De Souza Santos (2009), éstas se apoyan en un 
modelo de racionalidad científica que se forjó en el siglo XVI y se expandió en 
los siglos posteriores hasta convertirse en un modelo global. Éste se diferencia 
de dos formas de conocimiento no científico y, por tanto, irracional: el sentido 
común y las humanidades (historia, literatura, teología, etc.). “Siendo un mode-
lo global, la nueva racionalidad científica es también un modelo totalitario, en la 
medida en que niega el carácter racional a todas las formas de conocimiento 
que no se pautaran por sus principios epistemológicos y por sus reglas meto-
dológicas.” (De Souza Santos, 2009: 21)

Retomando el problema desde la perspectiva decolonial, Castro Gómez 
(2007) plantea que la reproducción del modelo epistémico colonial se apoya en 
el reconocimiento de la Universidad como lugar privilegiado de la producción de 
saber. Ésta es concebida como el lugar donde se produce el conocimiento que 
conducirá al progreso material y moral de la sociedad y, más aún, como el gran 
administrador de la legitimidad del conocimiento. La expansión de este modelo 
epistémico en nuestras universidades permitió extender la creencia de que el 
conocimiento científico revestía un rango de superioridad respecto a otros, sien-
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do la única forma de saber válida. Y es justamente este proceso el que, convir-
tiéndose en un instrumento político de dominación, posibilita la marginalización 
de otras formas de saber como es el conocimiento popular.

La idea de co-producción de conocimientos implica el reconocimiento de la 
existencia de una pluralidad de saberes, donde el conocimiento científico es 
un saber más entre otros, que también son válidos. En esta línea, De Sousa 
Santos (2009) propone retomar la idea de “ecología de saberes”, concediendo 
igualdad de oportunidades a las distintas formas de saber implicadas en estas 
disputas epistemológicas.

Sin embargo, es ineludible tomar conciencia acerca de las condiciones de 
producción del conocimiento académico en la actualidad y reflexionar en pro-
fundidad sobre los obstáculos para la efectiva co-producción de conocimientos 
(Red de extensión, 2017). Siguiendo con esta línea de pensamiento es ne-
cesario tomar conciencia de que las tendencias predominantes en el uso del 
conocimiento en el capitalismo actual son contrarias a las desarrolladas desde 
una perspectiva de co-producción de conocimiento, teniendo en cuenta que 
el contexto global y los cambios a gran escala sin dudas permean el espacio 
universitario. Montenegro y Pujol (2013) analizan estas tendencias utilizando el 
concepto de capitalismo cognitivo el cual incorpora “la explotación de las capa-
cidades creativas, afectivas y relacionales de las personas que son cooptadas 
por la producción capitalista en las actuales dinámicas de reproducción y mer-
cantilización del conocimiento (Virno, 2003).” (Montenegro y Pujol, 2013: 142)

A nivel de FCS se encuentran dificultades para generar procesos de diálo-
go y colaboración entre el saber universitario y el saber popular, ya que esto 
implica una ruptura con las formas hegemónicas de producción y legitimación 
del conocimiento universitario, las cuales se fundan en la separación entre el 
sujeto que conoce y el sujeto conocido que permean las formas de investigar, 
en detrimento de metodologías participativas e integradoras de la producción 
de conocimiento desde la experiencia y desde conocimientos diversos. Otro 
nivel de dificultades se debe nuevamente la organización institucional, las limi-
taciones presupuestales y los tiempos necesarios a una propuesta de estas 
características. 

A pesar de esta dificultad se han logrado generar aportes específicos desde 
distintas cátedras y equipos docentes, tanto referidos a sistematizaciones de 
los procesos generados, como en en el diseño y desarrollo de investigaciones 
que surgen de problemáticas identificadas en dichos procesos.

Para profundizar estas nuevas formas de articulación de saberes es necesa-
rio generar propuestas de formación específica en metodologías de co-produc-
ción de conocimiento, estímulos presupuestales que permitan su desarrollo y 
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modificar la forma de evaluación docente, particularmente la forma en que se 
evalúa la producción de conocimiento (a través de la sumatoria de publicacio-
nes arbitradas) no es coherente con el modelo de la integralidad.

4. Reflexiones finales: desafíos para el desarrollo de la extensión 
y la integralidad en FCS
Los cuatro ejes desarrollados en el apartado anterior buscaron explicitar poten-
cialidades y limitaciones de las políticas implementadas en FCS, profundizare-
mos a modo de cierre en los desafíos a futuro para el desarrollo de la extensión 
e integralidad.

Si bien la extensión universitaria y la integralidad avanzaron considerable-
mente en su materialización y algunas transformaciones se vuelven visibles 
desde su implementación, una interrogante queda planteada: ¿cuál es la ca-
pacidad de esta perspectiva de introducir modificaciones en las estructuras 
universitarias ya existentes? Se trata de una pregunta compleja de responder, 
especialmente porque un análisis de este tipo requiere de un período de imple-
mentación que permita valorar los cambios a lo largo del tiempo. Sin embargo, 
este recorrido permite retomar algunos aprendizajes y desafíos.

Un primer desafío supone avanzar en la consolidación de las políticas im-
plementadas dotandolas de cierta estabilidad que habiliten la profundización 
de las prácticas. La complejidad que implica el trabajo en procesos sociales 
requiere ciertas condiciones materiales e institucionales para su desarrollo en 
el tiempo que se ven afectadas por debilidades referidas a la gestión, la finan-
ciación de las propuestas sujetas a continuas postulaciones que no consideran 
la dinámica a mediano y largo plazo. 

A nivel de la enseñanza, es importante considerar, que más allá de la cre-
ciente convicción de la curricularización, es necesario definir cómo, cuándo y en 
qué sentido se realiza este proceso, considerando las implicancias a nivel de 
las necesidades y tiempos de las experiencias concretas, y las necesidades y 
tiempos del proceso de aprendizaje, junto a los requisitos de la formación. En 
este sentido, se presenta como desafío desarrollar modalidades de enseñan-
za- aprendizaje activas, transformaciones en las concepciones del rol docente 
y del proceso de enseñanza - aprendizaje desde un rol activo del estudiante en 
su formación. En un contexto de masificación de la matrícula, dificultades pre-
supuestales y condiciones laborales inestables de los docentes. 

Otro desafío es fortalecer el proceso de integración de funciones univer-
sitarias, potenciando el involucramiento de estudiantes en los procesos de 
investigación y extensión que se desarrollen, ya sea desde la sensibilización, 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

investigación, productos y procesos de trabajo conjunto, prácticas pre-profesio-
nales y pasantías, tesis, entre otros, logrando una inserción transversal en su 
proceso formativo. 

Un rasgo distintivo del contexto actual a nivel de FCS es que existe un grupo 
de docentes que se han sensibilizado en torno a la importancia de la extensión 
y la han incorporado en sus actividades cotidianas, generando un escenario 
favorable para el impulso de esta función. Un desafío implicaría avanzar en la 
construcción de espacios que articulen los esfuerzos de diferentes cátedras, de-
partamentos y servicios, integrando enfoques y miradas disciplinares diversas. 

De la misma forma, es importante considerar que una de las claves en el 
desarrollo de la extensión en FCS ha sido el impulso del movimiento estudian-
til. El mismo ha fomentado la elaboración conceptual y generación de debate 
sobre extensión universitaria, y ha sido relevante en las disputas político-aca-
démicas que permitieron abrir espacios institucionales. Es así que, uno de los 
principales desafíos es el re-posicionamiento del estudiante como actor clave 
para llevar adelante transformaciones a nivel de FCS y en toda la universidad. 

Para finalizar, es importante considerar que el contexto de debate reciente 
(2015-2016) presenta un nuevo escenario para la FCS, dado que las nuevas 
orientaciones proponen profundizar la descentralización. Creemos que es ne-
cesario recuperar el debate de extensión e integralidad de larga data en la 
Udelar de forma de dar contenido conceptual y analizar las implicancias de una 
efectiva descentralización, que permita por un lado, profundizar en los procesos 
de extensión generados por los docentes, estudiantes y equipos que tienen 
trayectoria en extensión y por otro, socializar los aportes de esta experiencia de 
forma de involucrar a más actores de FCS.
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Tranversalización de género en una institución 
superior pública: el aporte a la construcción de la 
comunidad universitaria 

Amaya Pavez Lizarraga; Isis Vivanco; Ma. Georgina Durán Lorca; Andrea 
Hurtado Quiñones; María Isabel Cortez
amaya.pavez@usach.cl | isis.17vivanco@gmail.com | georgina.duran@usach.cl | 
andrea.hurtado.q@usach.cl | maría.cortez@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile (USACH). Chile

Resumen 
Esta ponencia es un análisis de la experiencia de participar en la Red de gé-
nero de la Universidad de Santiago de Chile. Este proceso se inicia en el año 
2015, con el fin de elaborar de forma consultiva una Política de Igualdad de 
Género para la Universidad de Santiago. El balance en la consecución de las 
metas propuestas es positivo dentro de la estrategia de transversalidad de 
género optada de forma institucional para permear los objetivos estratégicos 
institucionales: Docencia (pregrado, postgrado), Investigación, Vinculación con 
el medio y gestión. 

La propuesta de análisis de tipo autobiográfico para responder a la pre-
gunta: ¿De qué forma esta experiencia ha incidido en los espacios laborales y 
educativos de las autoras? Y las reflexiones teóricas que se puede entrever en 
las acciones implementadas por la Red de género de la Usach. 

Palabras clave
Transversalidad de Género / Universidad / Comunidad Universitaria

mailto:andrea.hurtado.q@usach.cl
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Introducción 

“nuestro ideario, junto a nuestra pujanza, es capaz de hacer rendir a la 
Universidad los frutos que la ciudadanía espera: profesionales capaces 

y sensibles a la realidad nacional, hombres [y mujeres] dotados [/as] de 
conocimientos, de criterio amplio, capaces de vencer las dificultades que la 

vida, en toda su complejidad, le oponga y no solo en el terreno de la técnica, 
sino como verdaderos [/as] ciudadanos [/as] hijos [/as] de esta tierra”

Enrique Kirberg, Discurso pronunciado en el acto de inauguración del Año 
Académico de la Escuela de Ingenieros Industriales, Santiago, 1952. 

La Universidad de Santiago en su Plan Estratégico Institucional (2016 - 2020) 
declara y reafirma su compromiso por una Educación con aspiraciones hacia 
una sociedad chilena más justa a través de la inclusión y responsabilidad so-
cial, propendiendo la movilidad social de hombres y mujeres provenientes, es-
pecialmente, de familias ubicadas en los primeros quintiles. 

En este contexto, se prioriza que el ingreso a la Universidad, además de 
ser accesible, se garantice la permanencia y excelencia del estudiantado. Por 
ello, su comunidad universitaria trabaja día a día. Sin embargo, se enfrenta a 
brechas de género excluyentes que muchas veces son invisibilizadas y natura-
lizadas. 

Para responder a este desafío de disminuir la brecha de género, la Universi-
dad de Santiago de Chile se ha pospuesto el abordar la igualdad entre hombres 
y mujeres en el marco de la gestión institucional. Es así como en el año 2007 
se realiza el Proyecto Mecesup: “La Igualdad en la Diferencia. Estudio del am-
biente estudiantil de género y minorías para la generación de medidas de apoyo 
integral a los estudiantes de doctorado”. 

Los resultados de este proyecto instalan la construcción de una línea de 
trabajo para mejorar la calidad de vida de la Comunidad Universitaria. En los re-
sultados de esta investigación se recomienda: Generar programas específicos 
de apoyo para estudiantes de doctorado que sean sensibles a los diferenciales 
de género y sus consecuencias en términos de: Rendimiento y calidad de la 
producción de conocimiento (superación segregación vertical – nivel nacional 
e internacional); oportunidades igualitarias y experiencias positivas en el desa-
rrollo de los estudios (superación de desigualdades en oportunidades y trato/
superación de la segregación horizontal); bienestar estudiantil – reducción de 
factores de stress (superación desigualdades/superación segregación vertical 
– nivel nacional - internacional); oportunidades laborales futuras y desarrollo de 
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la carrera (superación desigualdad laboral). Y también se generó una batería de 
acciones para la igualdad de género en el contexto universitario.

En el año 2015, se crea en la orgánica institucional el Punto Focal de Géne-
ro, enraizado en el Programa de Responsabilidad Social Universitaria-RSU de la 
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, que se relaciona directamente con 
las áreas misionales de Docencia, Investigación, Gestión Institucional y Vincu-
lación con el Medio. Junto con ello, los principios y valores declarados en sus 
cartas de navegación estratégica como son el Plan Estratégico Institucional, 
periodo 2011-2015 y su actualización 2016 - 2020. La propuesta es trabajar 
por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres generando instan-
cias de reflexión, conversación y de acción concreta mediante la promulgación 
de directrices que impulsan la definición de una Política de Equidad de Género. 

Al interior de la comunidad universitaria, se abre un debate triestamental 
acerca de la transversalidad del género y con ello se consolida en el año 2015, 
la Red de Género de la Universidad de Santiago de Chile está formada por los 
tres estamentos de la comunidad; académicas-os, funcionarios-as, estudian-
tes. Esta agrupación acompaña y apoya las actividades del Punto Focal de 
Género relevando los temas estratégicos y coyunturales a emprender. Al mismo 
tiempo, se organiza en cuatro áreas de trabajo: promoción de la investigación, 
acciones para mejorar la gestión, redes interinstitucionales para la vinculación 
con el medio y creación de propuestas en docencia. Alineadas con los cuatro 
objetivos estratégicos institucionales; docencia, investigación, vinculación con 
el medio y gestión, a fin de contribuir de forma orgánica con el trabajo y reflexión 
para la igualdad de género y diversidad en nuestra Universidad. 

Cabe señalar que en el año 2016, el Punto Focal de Género transita al 
Área de Género, Equidad y Diversidades con el propósito de ampliar sus pers-
pectivas y horizontes futuros direccionando los esfuerzos en consonancia con 
la Agenda Internacional y bajo la estrategia de la transversalización de género 
institucional. 

Proyecto estratégico institucional y valores institucionales
La misión de la Universidad de Santiago de Chile, declarada en su Plan Es-
tratégico Institucional 2016-2020, reafirma su vocación como institución de 
Educación Superior a través de “la calidad, innovación y pertinencia en un am-
biente de mutuo respeto, libertad de pensamiento, diversidad e inclusión social”. 
Como institución se trabaja para la “construcción de una sociedad democrática, 
equitativa y con desarrollo sustentable” amparada en los valores institucionales 
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de libertad de pensamiento y expresión, respeto por las personas, diversidad 
y pluralismo en lo ideológico, político, género y religión, inclusión y responsabi-
lidad social. 

Con todo, asume un compromiso para establecer una Política de Igualdad 
y Equidad de Género con el propósito de transversalizar el enfoque de género 
a su quehacer académico, investigación, gestión institucional y vinculación con 
el medio generando, además, vínculos bidireccionales con organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones del sector público nacional, sector privado y orga-
nismos internacionales.  

Esta acción permite que la institución actúe en consecuencia y considere, 
en forma sistemática, los efectos culturales diferenciadores de hombres y mu-
jeres para equiparar las condiciones y oportunidades sesgadas por criterios 
de género, mediante de estrategias y acciones consolidadas en una política 
institucional que aborde por una parte a la organización y por otra que tenga 
resonancia en la sociedad a través de sus egresados y egresadas, los que se 
constituyen como agentes  transformadores de las brechas de género en sus 
espacios profesionales impactando en los ámbitos privados y públicos. 

Hitos del área de género, equidad y diversidades y su trabajo en conjunto 
con la red de género, en la construcción de la igualdad y equidad en la 
Universidad de Santiago de Chile

 • Lanzamiento de las Directrices hacia una Política de Igualdad y Equidad de 
Género. Dos jornadas de trabajo. Junio de 2015. 

 • Diagnóstico proyectivo de la situación de género en la Universidad de San-
tiago de Chile. Del mes de abril a diciembre de 2015.

 • Catastro de Investigaciones, Tesis de Pregrado y Postgrado en temáticas 
de género

 • Seminarios y Coloquios abiertos para todo público. Seminario permanente: 
Ser mujer indígena hoy (2015), 

 • Actividades en el marco de la Semana de la No Violencia Contra las Mujeres
 • Conmemoración del Día Mujer (2015, 2016 y 2017)
 • Conformación de la mesa de trabajo que elaboró la propuesta, para la consi-

guiente reglamentación, del Protocolo de Política Institucional de prevención, 
sanción y reparación frente al acoso sexual, de género y otras conductas 
discriminatorias de la Universidad de Santiago de Chile.

 • Implementación del Curso de Abordaje de la Violencia Contra las Mujeres, 
SERNAMEG- Universidad de Santiago de Chile (2016). 
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 • Diseño e implementación del Diplomado de Transversalidad de género e 
institucionalidad: Un enfoque teórico y práctico. (Diseño: 2016, Implemen-
tación 2017)

 • Curso electivo transversal de pregrado Género y Salud (Diseño: 2016, Im-
plementación 2017)

Objetivo de la presentación
Sistematizar la experiencia de participar en la Red de Género de la Universidad 
de Santiago de Chile, desde la perspectiva de los tres estamentos universitarios. 

Metodología
Se elaboró un cuestionario abierto compuesto con preguntas claves orientadas 
a la experiencia personal en el contexto del quehacer institucional de un grupo 
de personas que pertenecen a los estamentos que componen la comunidad 
universitaria. La invitación consistía en relatar la experiencia de dos académi-
cas, dos funcionarias y una estudiante que mantienen una participación activa 
y sistemática en la Red de Género y que, además, han contribuido en la conso-
lidación de los hitos de la misma. Para efectos de este análisis, son considera-
das informantes claves. 

El cuestionario contempló las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál fue la motivación para asistir a los encuentros convocados por el 

Punto Focal de Género?
2. ¿Por qué siguieron asistiendo? ¿Qué les motivó a seguir participando?
3. ¿Cómo definen a la red?
4. ¿Cuáles son los cambios que ha visto en este tiempo en la temática desde 

sus puestos de trabajo/estudio? 
5. ¿Cuáles son los desafíos en la temática que ustedes observan desde sus 

puestos de trabajo/estudio?

El análisis y sus resultados

“El género [se entiende como] una construcción social, histórica, política y 
cultural que instaura un orden social basado en un sistema de poder que 
condiciona a las personas a vivir de una manera específica de acuerdo a su 
sexo”. Red de género Usach. 2015



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Para la elaboración de esta ponencia, se tomó como base la reflexión en tor-
no a la perspectiva de género por ser un medio para identificar las razones por 
las que se participa y se justifica dicha participación en la Red de Género de la 
Universidad de Santiago. La igualdad entre mujeres y hombres es un principio 
fundamental basado en la participación activa y equilibrada de mujeres y hom-
bres. Abordar la igualdad desde el ámbito universitario resulta necesario pues, 
en él siguen existiendo factores que pueden generar desigualdad y afectan e 
influyen en el desarrollo social, en la calidad de vida de las personas y en la 
gestión del conocimiento. La igualdad se introduce en las Universidades como 
parte de su compromiso social y constituye un factor de calidad y moderniza-
ción, centrado en las personas, y en toda la actividad universitaria. De acuerdo 
a la teórica Teresita Barbieri “el género es una forma de desigualdad social, de 
las distancias y jerarquías que si bien tiene una dinámica propia, está articula-
do con otras formas de desigualdad, las distancias y las jerarquías sociales”. 

Para el análisis de los resultados se utilizó el modelo de Robert Conell 
(1997), que señala que para comprender el sistema de género de una cultura, 
es importante describir el papel que juegan mujeres y hombres en la organiza-
ción del trabajo, de la familia, y el parentesco, la producción-reproducción, las 
relaciones de poder, la toma de decisiones, el acceso a los recursos, la vio-
lencia institucional y la no institucional, la expresión de las emociones, la vida 
doméstica y la vida pública. El autor distingue tres estructuras, que se pueden 
encontrar en cualquier sociedad, y que por lo tanto deben estudiarse para des-
cribir cualquier sistema de género: Trabajo, Poder, Cathesis.

En la estructura del trabajo se puede identificar quien hace las tareas y la 
naturaleza de estas, cómo se organiza el trabajo de producción y de reproduc-
ción, la distribución y consumo de los productos y de los servicios. Así propone 
el observar estas distinciones como relaciones al interior de una estructura que 
mantiene una correlación con el resto de estructuras sociales, observándose 
una flexibilidad en la interdependencia estructural.

En la estructura de poder interesa observar cómo se toman las decisiones, 
quién las toma, que tipo de decisiones y de qué manera. Es relevante identificar 
quién tiene autoridad para decidir o si las toma ilegítimamente y en cuyo caso, 
cómo hace para que se realicen y que tipo de obstáculos más o menos mate-
riales y más o menos simbólicos hay. Además se hace necesario analizar cómo 
la estructura del poder atingente al género se entrecruza con otras estructuras 
de poder como son la clase y la etnia.

La estructura de cathesis es aquella referente a las emociones en las re-
laciones sociales, las negativas y positivas. La perspectiva del análisis de las 
emociones es orientada hacia el sentido social y cultural, es decir identificar las 
emociones presentes en distintas situaciones: que rol tienen en ellas, cuales 
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se reconocen como positivas o negativas desde la perspectiva cultural y gené-
rica, cómo se valorizan, como se expresan las emociones y los sentimientos y 
cuáles son las prohibiciones.

Dimensión Resultado Análisis Teórico

Motivación 
para asistir a 
los encuentros 
convocados por 
el Punto Focal de 
Género

Ambiente disciplinar adverso para las 
mujeres. 
Masculinización de la profesión
Abre un espacio académico y político
Refuerza la asociación en el ámbito de 
la disciplina y traspasa al quehacer de la 
universidad 
Se siente acompañada por el trabajo del 
Punto Focal
Permite ver otras experiencias en otros 
ámbitos del conocimiento académico. 
Permite tener una apertura al problema/ 
ya no es individual sino colectivo de las 
mujeres. 

Brecha académica 
Techo de cristal 
Problemática individual

Le da legitimidad a lo institucional y 
reconocimiento de las iniciativas como 
Universidad. 
Confía en el proceso
Siente que la intención de la institución 
es escuchar mediante este espacio. 
Democrático. 

El problema lo sitúa 
en la cultura política 
institucional. 
Responde a la estrategia 
de acción de adentro hacia 
fuera 
Su trayectoria personal, 
laboral y de gestión le da 
su visión organizacional. 
Se siente protagonista del 
cambio cultural 

Ve un mecanismo concreto de 
transformación desde su ámbito
Reconoce que la universidad es el espacio 
para la transformación 
Afectada por una desigualdad de género en 
el cotidiano esto la estimula y motiva

Se siente protagonista 
Tienen un caso cercano de 
violencia que la sitúa en 
la acción política (Efecto 
Onda) 

Es una estrategia feminista que apunta a la 
democracia y la consecución de los derechos 
Transformar la sociedad a partir de la 
transformación de la institución pública. 
La institución es reflejo de la sociedad 
general 

Ideológica 

Es un compromiso de la universidad. La 
institución da respuesta. 
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Dimensión Resultado Análisis teórico

Motivos para seguir 
participando 

Ciudadanía activa y compromiso político
Reflexión pragmática la cate-
goría como instrumento/
No lo percibe como en su tema. Fe-
nomenología de la experiencia.  

No simbólico
Agente de cambio 
Posicionamiento en la 
jerarquía académica

Compartir con otras personas 
que piensas cosas similares
Compromiso por la transfor-
mación de la universidad
Experiencia personal y trayec-
toria laboral y educativa. 

Cambio cultural
 
 

Transformar a la universidad para 
que trascienda a la sociedad. 

Unión de personas distintas que tie-
nen la misma intuición o molestia-

Dimensión Resultado Análisis Teórico

Definición de la 
red de género de 
la Universidad de 
Santiago

Multidisciplinario 
Triestamental 

Ciudadanía. 
Contiene un ciclo de 
participación política 
integral. 
Ejemplo: protocolo. 

Es una oportunidad valiosa para la reflexión 
y la acción

Se reconoce el estamento administrativo
Se realizan demandas, compromisos y 
propuestas como forma de participación 
ciudadana. 

Dimensión Resultado Análisis Teórico

¿Cuáles son los 
desafíos en la 
temática que ustedes 
observan desde sus 
puestos de trabajo/
estudio?

Que la comprensión del género es 
transversalidad a toda la experiencia 
humana. 
En lo disciplinar y lo social Transformación social. 

Erradicar rasgos del machismo en la cultural 
institucional 

Gestión para la docencia… para integrar el 
enfoque a la docencia 

Desafíos para mitigar 
el impacto de la brecha 
de género 

Responsabilidad social universitaria por el 
hecho de ser institución… la posibilidad de 
propiciar nuevo conocimiento 

Cambio estructural (profundo) de dentro 
hacia a fuera. 
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Dimensión Resultado Análisis Teórico

¿Cuáles son los 
cambios que ha 
visto en este tiempo 
en la temática 
desde sus puestos 
de trabajo/estudio?

Desnaturalización de los temas

Presentación de proyectos de 
investigación de mujeres 

Disciplinar Gestión 
Derechos de las 
mujeres 

Descentralización
Apertura
Derechos

Aplicación de los 
criterios de género. 
Estudiantes: prioriza 
en la agenda del 
estudiantado. 
Hace visible el tema. 

Trabajo y familia y 
la conciliación de 
estas labores. 
Espacio para 
lactancia, hijos/
as.  

Académico
Permanencia en 
las temáticas
generacional

En el discurso la 
universidad reconoce 
la temática desde lo 
institucional. 
Sociedad civil: Asuma 
la responsabilidad 
personal. 

Cambio corporal 
apertura de 
criterios entre sus 
pares.

Sociedad civil: 
Asuma la 
responsabilidad 
personal.

Podemos analizar en las respuestas de cada una que se desprenden nodos 
problemáticos que la Red de género ha instado a solucionar: Temáticas que 
han sido analizadas por la teoría desde la categorización que propone Conell: 
Trabajo, Poder y Cathesis. 

Sobre el trabajo la idea de que existe una brecha de acceso y permanencia 
a los puestos de trabajo académico es fundamental para analizar que existe 
una tensión constante por cumplir con los desafíos laborales y que existe una 
“competencia” en el ámbito académico. Aunque mujeres insertas en el esta-
mento académico, de acuerdo a los resultados de la consulta realizada existe 
una exigencia mayor hacia ellas y deben adoptar porturas y lógicas, reconoci-
das como “masculinas” para ser “avalada” por sus pares. 

En el estamento administrativo, específicamente en las relaciones laborales 
que propenden el ascenso en los puestos de trabajo. Es importante que las difi-
cultadas asociadas al techo de cristal para las mujeres, por razones de género, 
esta naturalizado en las relaciones y la cultura institucional, aunque en la ma-
yoría de los casos de las personas consultadas existe una preocupación previa 
sobre esta situación, es a partir de la participación en la Red que se logra poner 
en las reflexiones y justificarlas; se pueden entrever dos de las dimensiones de 
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análisis propuestas en los referido al trabajo y al poder al cuestionar las estruc-
turas simbólicas de la organización. 

En el ámbito de lo individual, lo que Conell llama Cathesis, es referido a las 
emociones es la experiencia el sentido social y cultural, esto pone en tensión 
la necesidad de un espacio para expresar, canalizar y realizar acciones para 
participar en post de superar las situaciones de violencia. 

“Lamentable me ha tocado vivir muy de cerca situaciones de abuso, siendo 
la víctima de esta situación mi mejor amiga. Si bien no fue una situación 
dentro del espacio universitario, fui testigo de toda la carga emocional y 
psicológica que conlleva todo el proceso de denuncia, declaración y la in-
vestigación en sí. Haber presenciado de tan cerca una situación como esta 
me hizo darme cuenta de que la violencia de género es un problema súper 
grande en nuestra sociedad y que está súper normalizado, y la USACH no se 
libra de este tipo de situaciones”. Relato sobre las motivaciones a participar 
en la Red de Género. 

La constitución de la agencia social en los ámbitos colectivo institucional 
e individual:  En términos colectivos, la Red de Género, como instancia de en-
cuentro, permite reafirmar la identidad colectiva, así como la responsabilidad 
colectiva para el cambio en el espacio público. 

Respecto a la mirada más individual enraizada en aspiraciones de tipo per-
sonal, profesional o del propio rol reconocen de la instancia la posibilidad de 
instrumentalizar como agencia de transmisión, consolidar el día a día mediante 
una cotidianidad universitaria del ámbito privado. Ambas visiones de la instan-
cia de la Red concuerdan con la idea de que tiene legitimidad en tanto el reco-
nocimiento de la institución y aval para que exista esta instancia universitaria.  

Otro de los factores que arrojan las respuestas es que su participación 
está asociada a superar una problemática instalada y expresada en la cultura 
política institucional donde la trayectoria personal, laboral y de gestión en la 
institución permite asumir el protagonismo para generar un cambio cultural y 
político en el ámbito de la organización. 
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Anexos 

Resultados de la test de evaluación 2016
A finales del año 2016 se realizó una evaluación de percepción que fue resuelta 
por 12 personas, integrantes de la red de género de la Universidad de Santiago.  

1. La Universidad 2016 avanzó en la transversalización de género.

Sí 83.3%

No 16.7%.

2. Evaluación el aporte de la Red en este proceso.

Muy malo 0%

Malo 0%

Regular 8.3%

Bien 58.3%

Muy bien 33.3%

3. Participación de la Red en el 2016.

Sí 91.7%

No 8.3%

4. Planificación realizada por la Red para la transversalización de género en 
el 2015 con el equipo de la Dpto de Gestión Estratégica DGE. 

Sí 50%

No 50%

Grupos de trabajo: 
Diagnóstico, protocolo e investigación. 

5. Funcionó esta división para avanzar en el trabajo.

Sí 41.7%

No 33.3%

Otro 25%
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6. Participación en alguno de los grupos

Sí 50%

No 33.3%

Otro 16.7%

7. Evaluación de la experiencia compartiendo con todos los estamentos

Totalmente insatisfecha/o 0%

0%

16.7%

33.3%

Totalmente satisfecho/a 50%

8. el trabajo que usted realizó se vio reflejado en un producto concreto

Totalmente insatisfecha/o 0%

33.3%

0%

16.7%

Totalmente satisfecho/a 50%

9. percepción del trabajo en grupo

Totalmente insatisfecha/o 0%

0%

33.3%

33.3%

Totalmente satisfecho/a 33.3%
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Resumo
O presente trabalho é reflexo de dez anos do projeto de extensão UEG Mostra 
Moda – Vestir Consciente, que por sua vez tem sido de grande importância para 
aqueles que participam do mesmo. Pois além de propiciar mais conhecimen-
to ele tem auxiliado no crescimento acadêmico destes. Tendo como objetivo 
buscar com o diálogo interdisciplinar, o envolvimento da comunidade em uma 
dinâmica de vivências das pessoas que trabalham com moda quer seja na área 
acadêmica, da indústria ou do comércio ou mesmo as que pura e simplesmen-
te, gostam do assunto; andando lado a lado com o UEG Mostra Moda – Vestir 
Consciente, com intuito de acrescentar mais produção e crescimento aos aca-
dêmicos da UEG, que tem como tripé a pesquisa, o ensino e a extensão, que 
prima pela produção acadêmica, tem nos proporcionado conhecimentos além 
do que imaginamos. Para isso, o UEG Mostra Moda foi criado e tem desenvolvi-
do seus trabalhos há mais de dez anos, integrando para além de conhecimen-
tos teóricos e práticos vivenciados. Os participantes do projeto desenvolvem 
várias atividades, tais como, projetos de pesquisas, laboratório de criatividade, 
desenvolvimento de produtos, construção de revistas com textos e produção 
das peças desenvolvidas pelos participantes. É para finalizar o projeto conta-
mos com uma semana de moda com palestras, mini cursos, oficinas, apre-
sentações de trabalhos científicos e encerramos a semana com uma grande 
exposição dos produtos desenvolvidos no decorrer do projeto e como ápice um 
desfile. Tudo isso com intuito de cada dia construirmos mais conhecimento na 
nossa jornada como professores e mediadores do conhecimento.

Palavras-chaves
Moda / Extensão / Academia / Sustentabilidade / Mercado
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Introdução
O UEG Mostra Moda – Vestir Consciente é um Projeto de Extensão vinculado 
a PRE-Pró-Reitoria de Extensão – Universidade Estadual de Goiás -UEG. Tendo 
como objetivo buscar com o diálogo interdisciplinar o envolvimento das comuni-
dades acadêmica e externa em uma dinâmica de pesquisas, vivências e busca 
de conhecimentos.  

Para tanto, considera-se a reflexão sobre a importância da academia no 
ensino de Design de Moda e a necessidade do profissional em questão no 
mercado. Trabalhando a moda sustentável em um conceito de metodologias 
de produção que não prejudica o meio ambiente, isto é, a criação de roupas e 
acessórios que minimizam a agressão ao ecossistema. 

Com o objetivo de provocar a reflexão acerca do design e sua aplicabilidade 
na indústria de confecção de moda, demostrando a importância dos novos pro-
fissionais que estão sendo inseridos no mercado de trabalho, ao criar produtos 
com materiais alternativos, pois vestir é um ato cotidiano e assim também deve 
ser a nossa consciência, nos lembrando diariamente de buscar novos camin-
hos, menos prejudiciais para o planeta e para mós mesmos. 

 O projeto nasceu da necessidade de dar suporte aos alunos do Curso Su-
perior de Tecnologia em Design de Moda da Universidade Estadual de Goiás 
- Cãmpus Trindade, inserindo a academia na comunidade, no sentido de ofe-
recer-lhes experiência de todo o processo de pesquisas, desenvolvimento de 
produtos, produção de revista, culminando em uma exposição de todos os pro-
dutos desenvolvidos durante o projeto e produzindo com tudo isto um desfile 
sendo assim desenvolvido um evento de Moda. Dessa forma além de adquirir 
conhecimento, os participantes tem a oportunidade de mostrar os seus trabal-
hos, pois o evento recebe vários empresários, especialistas em moda, impren-
sa, formadores de opinião, dentre outros participantes.

Tendo o intuito de incentivar o debate a respeito da moda sustentável na 
Universidade e promover conhecimentos específicos e gerais sobre a cons-
trução de um projeto de coleção conceitual/comercial, facilitar a inserção dos 
participantes no mercado de trabalho, expor novos produtos com conceitos 
de design e sustentabilidade considerando sua importância científica e suas 
aplicações práticas, sendo que é um trabalho interdisciplinar que interliga os 
saberes de todas as disciplinas do curso, fazendo uma discussão sobre a re-
levância do conhecimento no processo criativo, promovendo o encontro entre a 
academia, a indústria e a comunidade, objetivando a sinergia destas forças em 
benefício de todos e ainda, publicizar as temáticas debatidas, com o objetivo de 
divulgar os resultados das pesquisas incentivando a novas reflexões.
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Extensão, Moda e Sustentabilidade
O projeto de extensão, tendo um papel fundamental dentro da universidade, 
tem sido a busca constante destes 10 anos do UEG Mostra Moda – Vestir 
Consciente, onde buscar discutir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão é preciso. Sendo um espaço universitário que precisa ser entendido 
como um espaço para a produção do conhecimento, onde extensão universi-
tária tem logrado, ao longo da última década, consolidar-se enquanto espaço 
de aprendizagem reconhecido institucionalmente na academia.

Podemos verificar que a Extensão Universitária possui significado importan-
te no que diz respeito às contribui ções que podem trazer frente à sociedade. 
Neste contexto, é preciso por parte da Universidade, apresentar a concepção 
do que a extensão tem em relação com a comunidade em geral, onde coloca 
em prática aquilo que foi aprendido em sala de aula e é aplicado a partir dela. 

No momento em que há esse contato entre o aprendiz e a sociedade, aque-
le que está na condição do aprender acaba apren dendo muito mais quando há 
esse contato, pois torna-se muito mais gratificante praticar a teoria recebida 
dentro da sala de aula. 

É salutar que a relação da universidade com a comunidade se fortalece 
pela Extensão Universitária, ao proporcionar diálogo entre as partes e a possi-
bilidade de desenvolver ações socioeducativas que priorizam a superação das 
condições de desigualdade e exclusão ainda existentes. 

“E na medida em que socializa e disponibiliza seu conhecimento tem a opor-
tunidade de exercer e efetivar o compromisso com a melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos”. (ROCHA 2007 apud SILVA, 2011, p.2).

Os projetos de extensão universitários facilitam uma aprendizagem de sabe-
res recíprocos e devem agregar integrantes da universidade e da comunidade 
popular, sob uma linha horizontal do conhecimento. O projeto nos mostra que a 
extensão universitária tem feito seu papel com a comunidade de forma prática e 
evolutiva a fim de expor os conhecimentos aprendidos durante a vida acadêmica. 

Para Freire (1981 apud CALIPO, 2009, p. 11), 

O ser humano está, por princípio inacabado, em busca de uma ética que 
fundamente suas ações. Consciente de sua incompletude em todos os 
campos do conhecimento se torna um ser ativo no respeito às diferenças, 
sejam estas entre educadores e educandos, mulheres e homens, conhe-
cimentos científicos e populares. O princípio da autonomia nos inspira a 
buscar junto ao diferente, a legitimidade deste, enquanto sujeito de iden-
tidade e conhecimentos. 
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O projeto de extensão tem como primícias, conscientizar aos cidadãos que 
todos tem suas habilidades e conhecimentos adquiridos de forma científica ou 
empírica, tornando-os sujeitos de suas ações e potencialidades. 

Este projeto tem como foco buscar, transmitir e agir nas ações da prática 
de extensão, sendo preciso respeitar a ideia de cada um e aprimorar os con-
hecimentos, agir de forma ética para que possa ter exatidão naquilo que for 
proposto tanto por parte da universidade quanto por parte das pessoas que 
recebam as informações. O UEG Mostra Moda – Vestir Consciente tem como 
princípio da au tonomia que inspira a busca junto ao diferente, a legitimidade 
deste, enquanto sujeito de identidade e conhecimentos.

O UEG Mostra Moda - Vestir Consciente, tem trabalhado a moda sustentá-
vel em um conceito de metodologias de produção que não prejudica o meio 
ambiente, isto é, a criação de roupas e acessórios minimizando a agressão 
ao ecossistema, com o objetivo de provocar a reflexão acerca do design e sua 
aplicabilidade na indústria de confecção de moda.

Podemos destacar a importância dos novos criadores que estão sendo inse-
ridos no mercado de trabalho, que são levados a buscar inovação e design com 
materiais alternativos, estes desenvolvem produtos embasados em pesquisas 
e conceitos de moda sustentáveis, pois vestir é um ato cotidiano e assim tam-
bém pode ser nossa consciência, nos lembrando diariamente de buscar novos 
caminhos menos prejudiciais para o planeta e para mós mesmos.

Berlim (2012) relata que a moda é um conceito multifacetado e multidisci-
plinar, referindo-se a um processo que vai da produção ao plantio de sementes 
para obtenção da matéria-prima passando pelos insumos, confecção e benefi-
ciamento, e para chegar ao produto final para o consumidor, atravessa um longo 
campo de possibilidades de geração de empregos e renda em áreas variadas 
como a agricultura, engenharia e outros auxiliares, até milhões de trabalhado-
res e suas variadas funções em diversos países do mundo. 

Nesse contexto podemos analisar o que relata Carli (2012, p.121),
O desafio entre padrões de produção e consumo é complexo, e esse desafio 
é todavia maior ao se considerar que a sustentabilidade é um conceito ainda 
em evolução e, particularmente, como implementá-la na realidade prática.

O projeto visa abordar de uma forma sistematizada o que é o trabalho de 
um criador de moda, pois este trabalha desde as pesquisas teóricas ao pro-
duto pronto que é apresentado a sociedade em um grande desfile de moda e 
exposições diversas. 

Estes produtos são planejados e desenvolvidos de forma a não prejudicar 
o meio ambiente, visando afirmar a criatividade e a individualidade por meio 
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de produtos desenvolvidos com materiais diversificados. Essa prática do sa-
ber-fazer, de reorganizar, do reinventar, onde o movimento de desenvolver produ-
tos pensando em aproveitar, reutilizar, reciclar, transformar, tem feito com que 
os novos criadores desenvolvam produtos inovadores. 

Sabemos que a moda pode regular formas de vestir, pentear-se, etc. “A pa-
lavra moda vem do latim modo, maneira. Em inglês, moda é fashion, corruptela 
da palavra francesa façon, que também quer dizer modo, maneira”. PALOMINO 
(2003, p.15)

Como comenta Colin McDowell (1995 apud JONES 2005), “nós precisamos 
mais da moda do que das roupas, não para cobrir nossa nudez, mas para vestir 
nossa autoestima”.

A Moda pode ser entendida como um sistema de produção e de comuni-
cação que introduz mudanças de comportamento e de aparência, de acordo 
com a cultura e os ideais de uma época. 

Para Lipovetsky (2003, p. 24), a moda é um fenômeno que abrange a lin-
guagem e as maneiras, os gostos e as ideias, os artistas e as obras culturais. 
Rech (2002, p. 29), o complementa afirmando “que os avanços da ciência 
também abrangem o fenômeno da moda e estão presentes nas mudanças so-
ciológicas, psicológicas e estéticas que ocorrem na sociedade”.

Moda é também uma área privilegiada da experiência estética. Segundo 
Rosa (2006), a moda é carregada de conceitos, conteúdos e contextos ex-
pressivos, que retratam diferentes épocas em que o homem viveu. Trata-se da 
repetição destes padrões visuais no seu modo de vestir.

A atividade do designer é de caráter projetual, criativo e inovador. Seu tra-
balho origina um produto, objeto ou processo. No que concerne à moda, Rech 
(2002) nos ajuda a categorizar o produto de moda como sendo qualquer ele-
mento ou serviço que combine as propriedades de criação, qualidade (concei-
tual e física), ergonomia (vestibilidade), aparência e preço a começar pelas 
aspirações do segmento de mercado ao qual o produto se reserva.

Vicente; Castilho (2008), afirma que o objetivo do designer de moda é recriar 
o conjunto de traços que caracteriza a roupa por meio dos aspectos formais. 
Para isso deve estar atento a tendências, pois, como descreve Preciosa e Hage-
dorn (2006), pauta-se em frequentes rupturas e continuidades em sua multipli-
cidade. A antecipação e a construção de tendências de moda é de suma impor-
tância no desenvolvimento de projetos de produtos de moda. (CALDAS, 2006).

  Podemos descrever que a função do ecodesign é elaborar produtos pen-
sando primeiramente no meio ambiente, responsabilizando-se com futuras 
consequências ambientais. O design é o profissional responsável por grande 
parte dos projetos de desenvolvimento de produtos, em múltiplas áreas. É uma 
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grande responsabilidade para o design desenvolver produtos sustentáveis, pois 
o desafio da atualidade é projetar utilizando uma metodologia de ecodesign, 
visando unicamente à sustentabilidade. O ecodesign utiliza-se de conceitos 
como reduzir o uso de matéria-prima e dos recursos naturais, otimizar o apro-
veitamento de resíduos, reduzir o impacto ambiental e aumentar a qualidade 
dos produtos.

A sustentabilidade vem como um despertar nos designers de moda, trazen-
do à reflexão para uma produção mais harmônica com o meio ambiente, visan-
do a sustentabilidade em todos os processos produtivos de sua criação, mo-
delagem, prototipagem, corte, estamparia, bordado, produção, acabamentos, 
embalagem, marketing, venda e fim de vida do produto. 

É cada vez mais visível os impactos causados ao planeta, em virtude do 
modo como algumas empresas agem sem respeitar o meio ambiente compro-
metendo o futuro da biodiversidade. Frente a esse cenário um desenvolvimento 
sustentável faz-se necessário. 

O desenvolvimento de produtos de moda deve atrelar-se imediatamente a 
esta causa e se engajar junto com toda sociedade na busca por um desenvolvi-
mento mais sustentável. Por isso o UEG Mostra Moda – Vestir Consciente tem 
trabalhado nesta vertente.

Metodologia 
Para o artigo utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica descritiva e 
estudo de caso. Foi realizado um levantamento do projeto de extensão UEG 
Mostra Moda – Vestir Consciente, que faz dez anos. O projeto tem durabilidade 
de um ano. Os participantes são alunos do Curso Superior de Design de Moda, 
os alunos da Pós-graduação em Gestão e Negócios de Moda da UEG – Cãmpus 
Trindade e dos participantes externos. O projeto conta em média de oitenta a 
cem participantes. Geralmente possui vinte vagas para participantes externos.

Este projeto trabalha a interdisciplinaridade dentro do curso, onde os pro-
fessores desenvolvem projetos de extensão em paralelo, dando suporte no 
desenvolvimento do mesmo. 

O projeto possui um cronograma de atividades que contemplam oficinas aos 
sábados, de quinze em quinze dias. Se necessário pode haver mais encontros.

A semana de moda geralmente e realizada no mês de setembro, logo em 
outubro já começa o planejamento do projeto para o ano seguinte.  

Geralmente, iniciamos as inscrições para o próximo projeto, em outubro.
Buscando uma referência para os alunos, o projeto visa trabalhar temas 

regionais tratando dos aspectos sociais e econômicos do nosso país. É rea-
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lizado, em novembro, a votação para o tema do evento. Sendo abordado em 
uma votação no site do evento, os três primeiros temas com maior votação são 
levados para a votação final onde é escolhido o tema macro para ser trabalho o 
projeto. Após a escolha do tema macro, todo o projeto norteia-se pelo assunto.  
Primeiramente os participantes fazem uma pesquisa bibliográfica e imagética 
do tema macro. Este é apresentado e cada participante escolhe uma inspiração 
dentro do mesmo, e realiza outra pesquisa bibliográfica da sua inspiração.

Os participantes são divididos em quatro blocos. Os alunos do primeiro pe-
ríodo desenvolvem vestidos de algodão cru para uma exposição na semana de 
moda. Os alunos do terceiro período desenvolvem acessórios, bolsas e sapa-
tos.  Os alunos do quinto período desenvolvem três looks conceituais e um look 
para a inclusão social. Os alunos da pós-graduação desenvolvem roupas, bol-
sas, colares, braceletes, brincos e outros produtos de moda. Os participantes 
externos são colocados nos blocos de acordo com sua experiência ou podem 
escolher qual o produto deseja desenvolver. 

Após serem subdivididos em grupos, estes escolhem sua inspiração indi-
vidual e trabalham toda sua pesquisa em grupo. Porém a criação e desenvol-
vimento do produto é individual. Apenas a parte das pesquisas é realizada 
em conjunto. 

O primeiro período e dividido em grupo de cinco participantes. O terceiro 
período e dividido em grupo de três participantes. O quinto período faz suas 
coleções individuais. A pós- graduação é dividida em grupos de acordo com 
os produtos a serem desenvolvidos, onde cada participante escolhe entre os 
vários produtos de moda.  

Mediante as divisões dos grupos os mesmos começam a realizar suas pes-
quisas teóricas e imagéticas de suas inspirações. Logo após, as pesquisas 
são apresentadas nas oficinas e começa o desenvolvimento dos produtos. Na 
oficina de criatividade é apresentado a pesquisa da inspiração e as imagens 
que foram levantadas para a montagem do painel de inspiração. Este norteará 
toda o desenvolvimento das pesquisas ao produto final. A terceira, pesquisa 
não menos importante, é a de comportamento que definirá seu público alvo 
que será o consumidor do produto a ser desenvolvido. É construído o painel do 
público alvo. Também é realizado a pesquisa de mercado, pois o criador deve 
conhecer seus atuais e possíveis concorrentes, é feito o painel de mercado.  
As pesquisas de tendências não podem ser indiferentes, pois a tendência dita 
a moda e mesmo sendo moda conceito temos que conhecer as tendências do 
mercado. De posse desses painéis começa a pesquisa embasada no painel 
de inspiração onde retira dele a cartela de cores e as combinações dessas 
cores para a coleção que será desenvolvida. Busca-se no painel de inspiração 
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os tecidos, aviamentos, as superfícies bordadas, estampadas ou realização de 
manualidades a serem utilizados na coleção. 

 E ainda de posse do painel de inspiração busca-se os princípios e elemen-
tos do designer, que serão trabalhados na coleção. A partir daí os participantes 
buscam materiais sustentáveis para serem utilizados nas coleções. Destes de-
vem ser feitos vários experimentos para chegar ao resultado final a ser exibido.

Monta-se o mix de produto a ser trabalhado na coleção e começam os es-
boços das criações. Em seguida os desenhos são criados, sendo finalizados 
para apresentação da banca julgadora dos produtos. Pois estes devem apre-
sentar coerência entre todas as pesquisas realizadas e devem ter identidade 
visual entre os grupos. 

Os desenhos são apresentados e escolhidos pela equipe que conta com 
professores e egressos que são monitores do projeto. Após a escolha dos 
desenhos faz-se a ficha técnica e começa a construção dos produtos. Primei-
ramente estes desenvolvem protótipos em tamanhos reduzidos para fazer ex-
perimentos da modelagem e adequações de materiais e harmonia das cores, 
aviamentos e superfícies. Os protótipos são apresentados a uma banca que 
faz as colocações e os ajustes do produto para a construção do mesmo em 
tamanho real.

Aprovados os protótipos, o aluno começa a construção do produto final se-
guindo as etapas do protótipo, modelagem e construção das peças.

Seguindo o cronograma do projeto é realizado uma avaliação dos produtos 
finais. Estes são aprovados ou avaliados para adequações finais.

Sendo aprovados os produtos inicia-se uma nova fase. Para a divulgação 
dos mesmos é realizado uma revista impressa e digital, onde é apresentado 
textos de moda, release das coleções e a produção de fotografias em uma re-
vista de moda e a outra acadêmica. 

Todo o projeto é desenvolvido pelos participantes desde a identidade visual 
até a semana de moda.

Resultados e discussões 
O primeiro UEG Mostra Moda aconteceu em dezembro de 2008, com o tema 
- Décadas de 1910 a 1980. O evento teve como formato um desfile de moda 
dos alunos dos primeiro, segundo e terceiro anos do curso Superior de Tecno-
logia em Design de Moda da Universidade Estadual de Goiás - Cãmpus Trinda-
de e participantes externos com o objetivo de promover o curso em questão, 
apresentando à comunidade local trabalhos dos referidos alunos, organizados 
interdisciplinarmente.
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O Segundo UEG Mostra Moda (2009) Tema - Sensações Vermelhas esten-
deu o evento que de início aconteceu em um único dia passando para dois dias, 
contendo em sua programação palestras, mesas redondas e workshops além 
de mostras dos participantes e do desfile.

O Terceiro UEG Mostra Moda (2010) Com o tema - Sustentabilidade com o 
foco no artista Plástico Vick Numiz o desfile apresentou gerações onde se teve 
na passarela modelos de senhoras, jovens e crianças. O evento teve durabili-
dade de 3 dias. 

O sucesso do evento motivou uma mudança em seu formato objetivando uma 
maior abrangência onde a Universidade e a comunidade, inclusive seus políticos, 
articulem um diálogo comum na busca de soluções para problemáticas da indús-
tria, do comércio, da própria população que vive em um local com vocação dis-
tinta para as questões da moda e também da Universidade, que tem como guia 
formar profissionais que atendam às necessidades do mercado em questão.

O Quarto UEG Mostra Moda (2011) com o Tema - A Religiosidade de Trinda-
de, com a duração de quatro dias de atividades.  O projeto foi dividido em alu-
nos e participantes do 2º ano. Estes desfilaram acessórios (uma coleção de sa-
patos e bolsas), trabalhando materiais alternativos. O Terceiro ano juntamente 
com os participantes externos fez um desfile onde cada grupo desenvolveu um 
look para portadores de necessidades especiais. Estes alegraram a passarela! 
Também foram apresentados resultados de trabalhos acadêmicos e pôster.

O Quinto UEG Mostra Moda (2012) com o Tema - Os Quatro Elementos. O 
primeiro ano fez uma exposição de vestidos de algodão cru, sendo trabalhado 
a modelagem e estruturas em suas inspirações. Estes são expostos em am-
bientação relacionada ao tema. 

O evento vem crescendo a cada ano. Tornou-se uma semana de evento, 
sendo um formato diferente onde toda a ambientação do mesmo foi realizado 
com material reciclado.

O Sexto UEG Mostra Moda (2013) com o Tema - Cultura Goiana. Este teve 
como diferencial uma feira denominada Vestir Consciente, onde podia incen-
tivar os participantes a ter um olhar para o consumo consciente. É uma feira 
onde não se vende nada, um participante troca com o outro aquele produto que 
não é mais aproveitado por ele.

O Sétimo UEG Mostra Moda (2014), com o Tema - Os Cinco Continentes. O 
evento tem o mesmo formato trabalhando sempre a sustentabilidade. O tema 
do evento é trazido todo com a organização, ambientação, música é comida. 
Os produtos são apresentados obrigatoriamente com materiais sustentáveis. 
O aluno deve procurar algo alternativo e sustentável e propor este de forma 
resolvida e aplicada ao produto a ser apresentado. 
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O Oitavo UEG Mostra Moda (2015), com o Tema -  Chita - Brasilidade. Teve o 
mesmo formato, porém tivemos apresentações de palestras nacionais e lança-
mento de livros de dois autores de moda divulgando seus trabalhos. 

O Nono UEG Mostra Moda (2016), com o Tema – Pop Art. Teve o mesmo 
formato, valorizando os participantes e comunidade externa com variedades de 
exposições e trabalhos sendo apresentados. 

O décimo UEG Mostra Moda (2017), traz o tema Arquitetura Goiana. 
A proposta do UEG Mostra Moda é aproximar o Cãmpus de Trindade com os 

demais Cãmpus da UEG, onde todos podem participar inscrevendo-se para as 
oficinas e palestras e também será aberto para que possam apresentar trabal-
hos acadêmicos relacionados a moda, arte e design, sendo estendido a outras 
Universidades de Moda em Goiânia.

As palestras, apresentação de trabalhos científicos, mesas-redondas, works-
hops, mostras e desfiles estão organizados interdisciplinarmente. Este evento 
promove o encontro entre o conhecimento científico e a realidade local retratada 
pelos membros da comunidade trindadense, goiana e circunvizinhos. Reunin-
do especialistas, estudantes e pessoas interessadas a incentivar a realização 
de novos projetos para a região, onde a vocação para a indústria da moda é 
presente. Sendo que já faz parte do cotidiano da população, assim promover 
a reflexão sobre a importância do design e sua aplicação no campo da moda; 
objetivando produtos competitivos em um mercado tão dinâmico e promissor.

Portanto, somos levados a buscar maneiras de nos diferenciarmos onde o 
designer busca através de materiais alternativos, um meio que possibilita en-
riquecer nossos atrativos físicos, afirmar nossa criatividade e individualidade, 
sinalizando nossa associação ou posição dentro de um grupo ou cultura.

Essa prática, do saber-fazer, de reorganizar, do reinventar, faz parte de um 
momento onde o movimento da diferenciação colabora para que cada um pro-
cure fugir da massificação, permitindo uma individualização por meio de peças 
únicas. Sendo uma tendência que reflete a necessidade de diversificar e indi-
vidualizar as roupas com o objetivo de fugir das normas impostas, refletindo 
através das vestes sua ideologia, sua crença. Sempre trabalhando com a sus-
tentabilidade que é o foco do evento.

Tendo como objetivo demonstrar trabalhos desenvolvidos pelos discentes 
em uma dinâmica interdisciplinar, sendo trabalhado o tripé da educação, pes-
quisa, ensino e extensão. 

Para cada edição é escolhido um tema macro e cada participante escolhe 
uma inspiração dentro do tema, buscando em sui generis a criatividade no des-
envolvimento de produtos. Podemos observar nas imagens abaixo a realização 
das oficinas, exposições, desfile e da revista.
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Imagem 01- oficina de construção de protótipos, modelagem e corte da peça 

 
Fonte: Fotos do acervo da autora (2017)

Como podemos observar nas oficinas são desenvolvidas todos as etapas 
do processo criativo à construção dos produtos. Estas são realizadas sempre 
com os professores que fazem parte do projeto e alunos egressos que fazem 
a monitoria.

  

Imagem 2 - Os looks prontos do 1 período

Fonte: Fotos do acervo da autora (2017)
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Todos os looks do primeiro período são desenvolvidos em algodão cru, trabal-
hando na perspectiva que este material ainda não passou por beneficiamentos 
de tinturaria. Os alunos trabalham apenas as formas e estruturas da inspiração. 
Não é permitido ao aluno fazer interferências de materiais ou cores, é apresen-
tado apenas o conhecimento adquirido na modelagem e construção da peça. 

Imagem 03 - O processo de construção das botas, bolsas, colares,  

brincos e braceletes de câmara de ar de pneu 

Fonte: Fotos do acervo da autora (2017)

Todo o processo é manual, onde se faz vários experimentos para se chegar 
na peça final.  Podemos notar que as peças têm conceito de moda, usabilidade, 
ergonomia e estética, porém em sua totalidade estes produtos são construídos 
a partir da câmara de ar de pneu, trabalhada a sustentabilidade tão discutida 
no projeto. 
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Imagem 04 - imagem de colares feitos em MDF, descartado em uma marcenaria

Fonte: Fotos do acervo da autora (2017)

Os max colares, braceletes e brincos são em sua totalidade de materiais 
alternativos pois buscaram insumos MDF de uma marcenaria, onde foram cor-
tados a lazer os acessórios. Estes passaram por um processo de pintura utili-
zando uma tinta com menos química para manter as questões ambientais.

Imagem 05 - Fotos das exposições realizadas na semana de moda 

Fonte: Fotos do acervo da autora (2017)
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Podemos verificar a diversidade de produtos que são realizados durante 
todo o projeto de extensão. 

Imagem 06 -  Moda inclusiva – Fotos da Revista e Desfile

 
Fonte: Fotos do acervo da autora (2017)

 O projeto UEG Mostra Moda – Vestir Consciente tem como foco uma moda 
inclusiva, pois acredita que a moda é abrangente, humanizada, não segrega-
dora mas, acolhedora, com autonomia no vestir, gerando autoestima por esta 
autonomia. Respeitando as diversidades, às várias formas de enxergar, de ca-
minhar, de ouvir, de sentir, de viver! Uma moda generalizada levando seu ponto 
culminante o enigma do ser humano, ampliando a esfera da autonomia subje-
tiva, de multiplicar as diferenças individuais, de esvaziar os princípios sociais 
reguladores, de dissolver os modos de vida e das opiniões diversas. 

É um desafio a construção de uma revista com vários designers diferentes, 
dentro do tema macro e várias inspirações individuais que abrangem múltiplos 
estilos, tornando o trabalho heterogêneo ao mesmo tempo que traz uma homo-
geneidade em suas cores, tecidos, shapes, modelagens, há uma dicotomia em 
sua totalidade. Pois a criação e sui generis para cada criador.  Podemos dizer 
que a tarefa de criar uma identidade visual para tantos criadores, seja em seus 
variados estilos de criação de produtos de moda ou nos diversos textos que 
permeiam a revista, não é tão simples, o que a torna um desafio...ao mesmo 
tempo que é fascinante!!!
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Imagem 07 – Revista com todos os produtos desenvolvidos  

durante o projeto de extensão

Fonte: Fotos do acervo da autora (2016)

Podemos concluir que o projeto tem cumprido seu papel acadêmico e social, 
pois traz sempre em seu contexto temas relacionados às questões sociais, 
econômicos e de sustentabilidade. 

Visando uma inserção maior no mercado o projeto de extensão tem como 
meta tornar-se um programa de extensão, pois este vem abrangendo outros 
Cãmpus, em que sempre tem sido convidado a ser apresentado nos mesmos.

Atualmente ele conta com participantes dos cursos de estética, áudio vi-
sual e de gastronomia da UEG. Temos também levado o projeto em vários 
eventos realizados pelos diversos Cãmpus da UEG. Tem sido sempre convida-
do a ser apresentado em vários eventos acadêmicos, ultrapassando os limites 
da universidade.

Podemos dizer que o projeto completa seus dez anos e está caminhando 
em busca de novos desafios, pois isto deve ser constante em nossas vidas. 

A busca por um projeto de extensão que não desvincula de seu papel 
onde seu ciclo é pesquisar, aprender e ensinar. Assim continuando o clico do 
aprendizado. 
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Considerações 
Nestes 10 anos o evento se consolidou, passando por várias adequações. 
Quando iniciou foi apenas um dia de evento. Atualmente é uma semana de 
atividades, onde ficou intitulado Semana de Moda UEG Mostra Moda – Vestir 
Consciente. É um evento anual e tem uma dinâmica de processos contínuos, 
onde são realizadas oficinas de orientações aos alunos durante todo o ano, na 
qual é dado suporte teórico e prático para o desenvolvimento de coleção de 
produtos de moda, desde a concepção de pesquisas, inspiração, desenhos, 
modelagem, protótipos até a construção final dos produtos. Os participantes 
desenvolvem vários produtos de moda, trabalhando as questões de susten-
tabilidade, seja com reaproveitamento, reciclagem ou materiais alternativos, 
utilizando de metodologias do design sustentável. 

Não esquecendo do nosso ideal que é a moda sustentável, o evento tem 
um formato diferente, onde toda a ambientação é realizada com materiais rea-
proveitáveis. Buscamos a cada ano inovar na ambientação e também em tudo 
que é apresentado durante a semana de moda. Neste contexto tem buscado 
um diálogo com outros Cãmpus da UEG, onde tem sido uma fonte rica de troca 
de conhecimentos. 

A programação inclui uma semana de atividades, palestras, mesas redon-
das, oficinas, exposições e o desfile fechando a semana. O evento se consolida 
no calendário de moda em Goiás, trazendo a comunidade para dentro do Cãm-
pus, difundindo informações e reflexões importantes para o desenvolvimento 
da moda goiana, além de apresentar os novos designers ao mercado.

O projeto visa abordar de uma forma sistematizada o que é o trabalho de 
um criador de moda, pois este trabalha desde as pesquisas teóricas ao pro-
duto final, que é apresentado à sociedade em um grande desfile de moda e 
exposições diversas. Estes produtos são planejados e desenvolvidos de forma 
a não agredir o meio ambiente, este projeto visa afirmar a criatividade e a indi-
vidualidade através de produtos desenvolvidos com materiais inusitados.

Essa prática, do saber-fazer, de reorganizar, do reinventar, onde o movimento 
de desenvolver produtos pensando em aproveitar, reutilizar, reciclar, transformar 
tem feito com que os novos designers desenvolvam produtos inovadores.

O projeto busca o princípio da indissociabilidade das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, que são fundamentais no fazer acadêmico. A relação en-
tre o ensino e a extensão conduz as mudanças no processo pedagógico, pois 
alunos e professores constituem-se em sujeitos do ato de aprender. Ao mesmo 
tempo em que a extensão possibilita a democratização do saber acadêmico, 
por meio dela, este saber retorna à universidade, testado e reelaborado.
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Resumo
A produção de conhecimento na universidade esta fundamentada na tríade en-
sino, pesquisa e extensão. Contudo possibilitar uma metodologia de ensino in-
tegrada as ações de extensão e pesquisa é o desafio que está proposto numa 
nova realidade socioeducativa. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência 
vivenciada na cátedra de Danças Populares II do curso de Licenciatura em 
Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, nos anos de 2012 
a 2017 onde utilizei um método integrador como forma de ensinagem agregan-
do esta tríade numa ação de interface educativa. A metodologia utilizada neste 
estudo é o relato de experiência. A proposta de interfaces é organizada de 
modo que o futuro professor, em três momentos, possa se apropriar do ensino, 
da pesquisa e da extensão relacionando com o seu fazer docente. O primeiro 
momento que caracteriza o ensino é identificado como “o aprender” onde o 
futuro professor adquire o conhecimento das danças. No segundo momento, re-
cebemos na universidade, numa ação extensionista, uma turma de estudantes 
do ensino público, nível fundamental, onde um futuro professor é responsável 
por um único estudante estreitando os laços de aprendizado e marcando de 
forma intensa o processo chamado de “a ensinagem”. No terceiro momento 
os futuros professores registram seus apontamentos sobre os processos vivi-
dos e, em grupos, produzem pesquisas sobre suas reflexões. Nestes relatos 
fica evidenciada a relevância desta experiência que, aproxima e prepara para 
sua futura atuação docente. Assim os resultados desta experiência colaboram 
para justificar a utilização deste método que une ensino, pesquisa e extensão 
e singulariza a ação de ensinar através da díade um professor um estudante.     

Palavras chave
Docência / Método integrador / Aprendizagem significativa / Dança
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A tríade da Universidade: uma introdução
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), situada na cidade de 
Porto Alegre, no estado gaúcho do Rio Grande do Sul, Brasil, é uma instituição 
centenária e esta firmada em normas de estatuto e regimento a ser, como 
Universidade Pública, a expressão da sociedade democrática e pluricultural, 
inspirada nos ideais de liberdade, de respeito pela diferença, e de solidarieda-
de, constituindo-se em instância necessária de consciência crítica, na qual a 
coletividade possa repensar suas formas de vida e suas organizações sociais, 
econômicas e políticas (Art. 2º. Regimento Geral UFRGS).

A abrangência de atuação com cursos em todas as áreas do conhecimento, 
da educação básica à pós-graduação; a qualificação do seu corpo docente, 
composto em sua maioria por doutores; a atualização permanente da infraes-
trutura dos laboratórios e bibliotecas; o incremento à assistência estudantil; e 
a priorização de sua inserção nacional e internacional são políticas em constan-
te desenvolvimento relatados no seu Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI - UFRGS).

Guiada pelos princípios constitucionais da liberdade de ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; gratuidade do ensino; gestão democrática; valorização dos pro-
fissionais do ensino; garantia de padrão de qualidade; respeito à dignidade da 
pessoa humana e seus direitos fundamentais; e da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão descritos em seu regimento, a UFRGS figura como 
expoente na produção do conhecimento nacional e internacionalmente.

Este principio de indissociabilidade está estabelecido na Constituição Fede-
ral Brasileira de 1988, em seu artigo 207, onde encontramos que: 

“as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e 
de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissocia-
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”

Ao refletir sobre o fazer universitário, a partir desse viés, vamos ao encontro 
de uma formação acadêmica articulada com a realidade social estabelecida em 
uma relação dialética entre teoria e prática (DIAS, 2009, p. 42) capacitando os 
estudantes em sua formação através da compreensão da realidade promovendo 
o pensamento transformador que busca soluções para alterá-la (FREIRE, 1979).

Assim ao reconhecer a tridimensionalidade do fazer universitário, entende-
mos esta pratica como o desafio que está proposto numa nova realidade sócio 
educativa.  

A formação de profissionais engajados na realidade que o cerca e reflexi-
vo por esta realidade deve se tornar uma meta prioritária em um currículo de 



Eje 4: Estrategias institucionales de integración de funciones: extensión/docencia (otras formas de enseñar y aprender); 

investigación/extensión (apropiación social de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemáticas sociales relevantes)

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

formação, pois profissionais reflexivos despertam um caráter crítico sobre sua 
própria prática buscando assim aprimora-la (PERRENOUD, 2002).

Um professor para um estudante
Ao propor uma metodologia integradora de ensino que esteja ancorada na pos-
sibilidade de aproximação entre a díade1 composta por um professor e um 
estudante busco dar visibilidade para as relações de afetividade que envolvem 
o processo de aprendizado.

Sabemos que a Afetividade, base do psiquismo, é a parte mais abrangente 
da atividade pessoal, o que há de mais fundamental na conduta e reações in-
dividuais. Ela está no domínio da sensibilidade corporal física interna e externa 
abrangendo as sensações corpóreas dos órgãos internos e a sensibilidade tác-
til, até a interpretação subjetiva das vivências, conscientes ou inconscientes, 
dependendo de características pessoais do humor e temperamento.

Ao penetrar todos os demais aspectos da vida psíquica a afetividade vai 
influenciar e ser influenciada pela percepção, memória, pensamento, vontade 
e inteligência, sendo na verdade o componente essencial de equilíbrio e har-
monia da personalidade. É incontestável que o afeto desempenha um papel 
essencial no funcionamento da inteligência. Sem afeto não haveria interesse, 
nem necessidade, nem motivação; e consequentemente, perguntas ou proble-
mas nunca seriam colocados (PIAGET, 1993).

De acordo com Piaget, 

cada um dos personagens do meio ambiente da criança ocasiona em suas 
relações com ela uma espécie de esquema afetivo, isto é, resumos ou mol-
des dos diversos sentimentos sucessivos que esse personagem provoca 
(PIAGET, 1993 p 226).

Segundo Reich (1979) a ligação afetiva de uma criança muda à medida que 
ela cresce e se desenvolve. Esta ligação é o vinculo subjacente, o desejo de 
estabelecer ou manter contato com uma pessoa específica. Os comportamen-
tos de ligação são as várias coisas que fazemos para estabelecer ou manter 
o contato, como sorrir, chegar perto da pessoa, tocá-la, chorar e estabelecer 
contato visual (BEE, 1997).

É interessante notar que os adultos têm um grande repertório de compor-
tamentos de ligação afetiva que podem usar para se comunicar com crianças, 

1) Díade: Um par, um grupo de dois (LAROUSSE,1999). Neste estudo refere-se ao par formado 
pelo(a) futuro professor(a) e estudante-criança.
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mas isso realmente não diz muito sobre o afeto. Segundo Bee (1997) é possí-
vel examinar os comportamentos de ligação de adultos para tirar algumas 
conclusões sobre como se formam suas ligações afetivas. Sabemos que os 
adultos não se ligam a qualquer criança que veem, que falam ou com quem 
brincam, da mesma forma como a criança não se torna ligada a todos os adul-
tos que as peguem no colo e lhes sorriam. Evidentemente, há outros requisitos 
para o desenvolvimento da ligação afetiva. 

Todos aqueles que observam as crianças postas em presença de outras 
crianças são obrigados a reconhecer que as suas necessidades de imitações 
e de contatos são muito precoces e lhes acarretam grandes alegrias (LEZINE, 
1985). Evidencia-se então que a afetividade pode definir-se como uma série de 
experiências subjetivas e todos os aspectos que a circundam (emoções, senti-
mentos, interesses, etc.) são elementos básicos no desenvolvimento humano 
desde as primeiras etapas. 

Como nos relata Bowlby (1976) isto significa que o desenvolvimento afetivo é 
indissociável das relações interpessoais. Também a afetividade é indissociável 
da personalidade na medida em que o descobrimento de si mesmo é correlati-
vo ao reconhecimento dos outros e é precisamente através das relações com 
o outro que se vai construindo a pessoa pouco a pouco. Neste relacionar-se, o 
contato corporal evidencia a experimentação dos sentimentos, base das futu-
ras predisposições emocionais adultas. A relação que se for possível vivenciar 
irá marcando etapas, configurando uma personalidade posterior, em função da 
riqueza das experiências vividas pela criança nestas primeiras etapas. 

Klein (1996) afirma que para chegar ao objeto de conhecimento é neces-
sário que o sujeito entre em relação com outros sujeitos que estão, pela função 
social que lhe atribuem, constituindo esse objeto enquanto tal. Assim, as re-
lações humanas formam a base do objeto de conhecimento, pois é no seu uso 
social que este ganha existência. Através de intenso processo de interação 
com o meio social, pela mediação do outro, a apropriação dos objetos culturais 
acontece dando ao objeto de conhecimento significado e sentido. 

Toda aprendizagem está impregnada de afetividade, já que ocorre a partir 
das interações sociais que possibilitam o surgimento dos vínculos. Na apren-
dizagem escolar propriamente dita, a rede que liga estudantes, professores, 
conteúdo escolar, atividades, etc., ocorre, além do campo cognitivo, num cam-
po afetivo que permeia as relações possibilitando que as experiências com 
relação a um objeto específico sejam internalizadas.

Considerando que o processo de aprendizagem ocorre em decorrência de 
interações sucessivas entre as pessoas a partir de uma relação vincular, é atra-
vés do outro que o indivíduo adquire novas formas de pensar e agir e, dessa 
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forma, apropria-se (ou constrói) novos conhecimentos. Através da relação com 
o outro, através do vínculo afetivo que a criança vai tendo acesso ao mundo 
simbólico e, assim, conquistando avanços significativos no âmbito cognitivo. 
Nesse sentido, para a criança, torna-se importante e fundamental o papel do 
vínculo afetivo, que inicialmente apresenta-se na relação pai-mãe -filho e, mui-
tas vezes, irmão(s). Estes vínculos são ampliados no transcorrer do desenvol-
vimento e a figura do professor surge com grande importância na relação de 
ensino e aprendizagem, na época escolar.

“Para aprender, necessitam-se dois personagens (ensinante e aprendente) 
e um vínculo que se estabelece entre ambos. (...) Não aprendemos de qual-
quer um, aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e direito de 
ensinar” (Fernández, 1991, p. 47 e 52).

Ao possibilitar que um “estudante futuro professor” possa atuar com um 
único “estudante escolar”, em reiteradas oportunidades/aulas, numa ação in-
dividualizada onde a experiência vivida pode ser vista para além da mera trans-
missão de informação/saber/conhecimento, estamos oportunizando que eles 
sejam, no processo de ensinagem, sujeitos da experiência (BONDIA, 2002). 

Como território de passagem, como lugar de chegada ou como espaço do 
acontecer, o sujeito da experiência se define por sua capacidade e disponibili-
dade de receber, de uma passividade feita de paixão, de paciência, de atenção, 
como uma receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, como 
uma abertura essencial (BONDIA, 2002 p. 24).

“A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, re-
quer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos 
que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, 
pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para 
sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 
suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, 
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o 
que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do 
encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço.” (p. 24)

Segundo Larossa Bondiá(2002) o saber da experiência se dá na relação 
entre conhecimento e vida no âmbito singular, no conhecimento que o individuo 
adquire ao passar da vida, de acordo com suas experiências, de acordo com 
suas necessidades, sendo assim, esse conhecimento não é neutro, objetivo, 
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mas sim apaixonado, subjetivo, carregado das necessidades singulares e indi-
viduais onde este saber dependente da existência individual.

A metodologia sugerida neste trabalho “um professor para um estudante” 
se dá voltada para ambos como sujeitos da experiência (BONDIA, 2002) envol-
vidos em um processo referendado pela aprendizagem significativa (AUSUBEL, 
1976) onde é possibilitado a esta díade refletir sobre os significados do novo 
conhecimento descoberto num caminho sem um objetivo previsto, uma meta 
que se conhece de antemão, mas sim uma abertura para o desconhecido, para 
o que não se pode antecipar descortinado através do universo lúdico.

Atuo como Professora Nivel Adjunto II no Curso de Licenciatura em Dança 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde Fevereiro de 2010. Este 
curso visa formar profissionais na área de Dança, ressignificando conceitos 
e práticas, relações educativas, culturais e artísticas, valorizando a arte da 
Dança no contexto da educação formal, não formal e do espetáculo, preparan-
do os profissionais que atuarão nas práticas artísticas e educativas em suas 
diferentes manifestações, promovendo reflexões críticas sobre diferentes técni-
cas, culturas, poéticas e paradigmas constituídos na área da Dança.  Pretende 
ainda qualificar profissionais da área da Dança, aprofundando conhecimentos 
teórico-práticos, proporcionando um espaço de formação, reflexão, produção 
artística e bibliográfica, e socialização das discussões em relação à arte da 
dança provocando a transversalização de saberes através do trânsito pelos 
diferentes modos de pensar o mundo, conectando conhecimento à vida.

Em uma de minhas cátedras chamada Estudos em Danças Populares II – 
DAN 99024, tenho a possibilidade de utilizar esta metodologia integradora, que 
promove a apropriação de uma experiência centrada na realidade social e no 
retorno a comunidade, em conjunto com a responsabilidade acadêmica que 
nos propomos na escolha pela docência cumprindo com o compromisso de ar-
ticular as interfaces do ensino, da extensão e da pesquisa no fazer acadêmico.  

Objetivo
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência vivenciada na cátedra de Danças 
Populares II do curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Brasil, nos anos de 2012 a 2017 onde utilizamos a metodolo-
gia “um professor para um estudante” que integra a tríade ensino, extensão e 
pesquisa numa ação de interface educativa. 
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Metodologia
A metodologia utilizada neste estudo é o relato de experiência que serve como 
uma colaboração à práxis metodológica da área pesquisada, visto que está 
baseada na experiência vivida, na importância e pertinência do problema levan-
tado, na aplicação dos procedimentos e nos resultados obtidos.

Local do estudo
O estudo foi conduzido no Município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Bra-
sil. Este município ocupa uma área de planície circundada por 40 morros que 
abrangem 65% da sua área e é limitada pela orla fluvial do lago Guaíba, de 72 
quilômetros de extensão. Fundado em 1772, apresenta uma área de 496,684 
km2, com população de 1.409.351 habitantes, segundo o censo 2010 do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).

Negociação de acesso
O trabalho com estudantes no curso de Licenciatura em Dança na Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul é minha realidade diária. O acesso a estes 
estudantes se dá na pratica da disciplina Estudos em Danças Populares II – 
DAN 99024.

Já o acesso aos estudantes-crianças ocorreu ao contatar uma escola do 
ensino fundamental, apresentando projeto de extensão, bem como carta de 
aceite da ESEFID Escola de Educação Física Fisioterapia e Dança para o desen-
volvimento do projeto. A Direção da Escola solicitou a exposição dos objetivos 
do projeto e esclareceu eventuais duvidas em reunião com as professoras das 
turmas que foram atendidas. Após algumas considerações quanto a horários 
para a pratica das atividades com as díades, recebemos autorização para ini-
ciar o projeto. 

Tivemos a disposição, nos anos de 2012 a 2017, grupos de estudantes 
escolares com turmas de, em média 20 crianças entre 8 e 11 anos.  

Por uma metodologia integradora: O Aprender, A Ensinagem 
e O Compartilhar conhecimento
A cátedra “Estudos em Danças Populares II” - DAN 99024 –, realizada no curso 
de Licenciatura em Dança da UFRGS, nos anos 2012 a 2017, teve como obje-
tivo abordar as danças populares gaúchas, promovendo a aprendizagem des-
tas danças contextualizadas histórica e socialmente na cultura do povo sulino 
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brasileiro. Com carga horária de 60 horas aula e ocorrendo em dois encontros 
semanais durante todo o semestre, prevê atividades teórico práticas, reflexões 
e discussões sobre temáticas orientadas, trabalhos individuais e em grupo. 

Nesta cátedra a proposta de interfaces é organizada de modo que o estu-
dante, em três momentos, possa viver o ensino, a pesquisa e a extensão rela-
cionados com o seu fazer docente. 

O aprender
No primeiro momento identificado como “o aprender”, característica do ensi-
no, os estudantes aproximam-se do contexto histórico, vestimentas, musicali-
zação, e são instrumentalizados visando desenvolver atividades que favoreçam 
a descoberta de diversos ritmos, trabalhando sua inter-relação com os movi-
mentos e as habilidades corporais, diferenciando-os no ambiente e no próprio 
corpo, recebendo orientação sobre as danças gaúchas e por fim vivenciando-as 
firmando em sua pratica a capacidade de desenvolver estas danças com seus 
pares em sala de aula. 

Com base neste material concreto de vivências e conhecimento pratico da 
dança adquirido, os futuros professores recebem uma formação metodológica 
voltado para as atividades lúdicas onde os conteúdos são transmitidos através 
de brincadeiras que fazem parte do universo infantil (CUNHA, 2012).  

Esta prática desmistifica a especificidade da dança gaúcha que trabalha 
com a repetição para que o desempenho do gesto motor e expressivo acon-
teça. Com a utilização da atividade lúdica, que está muito próxima do universo 
de gestos motores já apropriados pelas crianças, a aula de dança passa a 
ser recebida como uma grande brincadeira onde o desafio é executar aqueles 
gestos específicos que num segundo momento serão requisitados na pratica 
da dança. Após vivenciar a desconstrução dos gestos da dança em atividades 
lúdicas e a construção da dança pelos gestos lúdicos o estudante se apropria 
desta maneira de conduzir a ensinagem e pode utiliza-la. 

A importância do brincar e de seu papel estruturante no desenvolvimento da 
criança não é motivo de discordância para nenhum dos autores que se dedica-
ram à ontogênese psicoafetiva e cognitiva (GOLSE, 1998). A simbolização no 
brincar leva a criança a transformar seu papel passivo em papel ativo, o que lhe 
confere o controle total da situação. E é nesta importância que reforçamos nossa 
escolha pela atividade lúdica como possibilidade de ensino das danças gaúchas.

Os futuros professores iniciam, então, a construção dos planos de ativi-
dades lúdicas de vivências em grupos formados por cinco integrantes. Estes 
planos de atividades são apresentados e executados entre os mesmos em se-
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minário teórico-prático, suscitando contribuições diversas dos seus pares com 
os seus conhecimentos e práticas inerentes aos sujeitos que já trazem em si 
diferentes caminhos percorridos (FREIRE, 1996). Após esta abordagem vivencial 
os estudantes estão instrumentalizados a receber as crianças para a pratica.

A Ensinagem
No segundo momento recebemos na Universidade, numa ação extensionista, 
crianças do ensino público, nível fundamental, em numero igual ao numero de 
futuros professores, para dentro de uma estratégia metodológica lúdica media-
da por brincadeiras, as díades possam se apropriar dos movimentos que se 
assemelham aos passos das danças para por fim vivencia-las. 

A aula ocorre com liderança de alunos especificados, alternadamente, e o 
restante de futuros professores participa das praticas juntamente com a criança 
por quem é responsável pelo processo de ensinagem lúdica. O diferencial deste 
momento é que cada estudante futuro professor é responsável por um único es-
tudante-criança estreitando os laços de aprendizado e marcando de forma inten-
sa este processo. Neste momento o futuro professor pode, num micro universo 
pedagógico, refletir sobre as consequências diretas de sua ação educadora e 
transformadora, pois que recebe de imediato o retorno de seu único estudante 
e pode projetar sua ação futura quando estiver responsável por uma turma 
completa. Esta metodologia “um professor para um estudante” se dá voltada 
para ambos como sujeitos da experiência (BONDIA, 2002) envolvidos em um 
processo referendado pela aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1976) onde é 
possibilitado a esta díade refletir sobre os significados do novo conhecimento.

Ao final de cada aula, de cada experiência, após os estudantes-crianças 
retornarem para a escola, os futuros professores realizam um seminário de 
feed back onde todos tem oportunidade de compartilhar e relatar sua vivência 
a partir de uma trama racional, emocional e sensorial que foi possibilitada na 
aproximação da díade professor/estudante.

As reflexões resultantes deste seminário são a base de um constante re-
organizar das próximas vivências como também um exercício de pensar ação 
de ensinagem.  

Compartilhar o conhecimento
No ultimo momento que se dá ao fim desta experiência e é chamado de “com-
partilhar o conhecimento” os futuros professores registram seus apontamen-
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tos sobre os processos vividos e, em grupos, produzem pesquisas sobre suas 
reflexões a cerca da integração entre ensino e extensão. 

Segundo Trivinos (1987), as notas de campo são descrições, comentários, 
reflexões, ideias e questionamentos que surgem durante a pesquisa e que vão 
sendo organizadas e desenvolvidas no decorrer do processo de investigação, 
podendo ser consideradas sinônimo de todo o desenvolvimento da pesquisa.

Nestes relatos fica evidenciado a relevância desta experiência que, por ser 
singular e individualizada, aproxima o futuro professor de sua pratica preparan-
do-o para uma futura atuação como titular de uma turma onde, por vezes, as 
delicadas nuances da aprendizagem são suplantadas pelo compromisso com 
cumprir o conteúdo. 

Da mesma maneira as fragilidades individuais no processo de ensino são so-
lucionadas pelos próprios futuros professores que trazem conhecimentos diver-
sos sugerindo soluções e refletindo sobre seus fazeres e de seus colegas numa 
troca de riqueza impar. A mediação acontece revelando nuances observadas na 
efetiva atuação do futuro professor corroborada por singularidades ouvidas na 
relação de proximidade estabelecida entre um professor e um estudante.

 
Resultados e conclusões
A análise dos depoimentos e relatos dos futuros professores, estudantes da 
licenciatura em Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eviden-
cia que da aproximação prevista na metodologia aplicada resultou a intensifi-
cação na relação das díades e as trocas aconteceram em maior quantidade 
e qualidade. 

Nos relatos os futuros professores afirmam sentirem-se mais seguros com 
a oportunidade de, no primeiro contato para exercer a docência no curso, terem 
a possibilidade e responsabilidade de ensinar um único estudante trazendo 
que a incessante e intensa troca proporcionada enriqueceu a ensinagem em 
um caminho de mão dupla cheio de significados que foram descobertos na 
vivência desta prática.

A proximidade manifesta no trabalho das díades tornou o processo de ensi-
nagem um momento de fruição do novo, onde este novo se dá a conhecer em 
dois sentidos: tanto para o estudante futuro professor que se vê envolto na 
caminhada daquele estudante-criança observando muito de perto a aquisição 
do conhecimento, amparando, auxiliando, proporcionando o fazer seguro e afe-
tivo através de sua presença constante; como do estudante-criança que tem 
ao seu lado um único futuro professor que lhe satisfaz a busca pelo novo, a 
curiosidade, a troca de reflexões sobre esta pratica. Para o estudante- criança 
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que consegue estabelecer um nível de segurança no relacionamento, ser es-
pontâneo é sentir-se independente de parte de um código socialmente aceito 
de sinais afetivos que todos conhecem, bem ou mal, ou a qual todos reagem, 
percebendo ou não. A diferença entre o sentir e o expressar por querer, é a 
diferença entre sentimento espontâneo e representado.

Esta relação mais próxima permite apreensão dos instrumentos e signos 
com os quais a atividade cognitiva trabalha. Corpo e afetividade andam de 
mãos dadas, influenciando-se mutuamente e por assim dizer, influenciando a 
cognição. Quaisquer alterações emocionais têm influência direta sobre as mu-
danças tônicas/musculares/corporais.

Esta metodologia integradora que visa colocar o estudante da licenciatura 
em Dança em interface com o ensino, a extensão e a pesquisa tem, ao longo de 
cinco anos, demonstrado uma possibilidade real de se estabelecer, no espaço 
acadêmico de produção do conhecimento, um importante caminho onde se 
reconheçam como agentes desta produção ao serem eles próprios a executar 
a ação educativa, em retorno à sociedade e refletindo sobre ela. Os resultados 
desta experiência colaboram para justificar a utilização deste método que sin-
gulariza a ação de ensinar através da díade um professor um estudante.

Os resultados obtidos nesta pesquisa podem ser ampliados focalizando o 
processo de aprendizagem de uma maneira geral, defendendo que a afetivi-
dade que se manifesta na relação professor-estudante constitui-se elemento 
inseparável do processo de construção do conhecimento. Além disso, a quali-
dade da interação pedagógica vai conferir um sentido afetivo para o objeto de 
conhecimento, a partir das experiências vividas.

Desta possibilidade de interface da extensão e pesquisa na pratica de ensi-
no alguns pontos devem ser destacados.

Ao possibilitar a aproximação do futuro professor para o olhar individuali-
zado sobre os processos de aquisição do conhecimento estamos dando con-
tinuidade a um processo continuo que se inicia antes mesmo do ingresso em 
seus estudos na licenciatura e está diretamente ligado as suas interações com 
atores que fizeram parte de sua formação influenciados por acontecimentos 
históricos, políticos, culturais, possibilitando novos modos de pensar e diferen-
tes maneiras de agir perante a realidade que o professor está inserido.

A extensão cumpre este papel de espaço para levar a comunidade o conhe-
cimento produzido de uma maneira pratica, aplicada, revertendo às discussões 
de âmbito acadêmico em ações que promovam esta relação dialética na ativi-
dade de ensino. A contribuição ao meio social de entorno do futuro professor 
o vincula a um ensino centrado na realidade que o cerca fazendo com que 
estabeleça novamente a via de mão dupla onde ele contribui e recebe a contri-
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buição em uma formação cidadã, oportunizando a reflexão sobre as relações 
entre teoria e prática, contribuindo para uma formação critica e reflexiva.

Desenvolvida nas etapas descritas, esta experiência possibilita a verifi-
cação de como os saberes teóricos servem de base para uma atuação prática 
consciente ao possibilitar o trabalho com o concreto, com o real, estimulando 
uma capacidade de observação que sobrepõe o simples reproduzir métodos 
de ensino. Ela dá a conhecer um caminho reflexivo imediato de ação e reação, 
dado que a díade se sustenta nas ações conjuntas e atinge os obstáculos do 
processo de ensinagem num mesmo momento, refletindo em conjunto como 
fazer sua transposição.

É necessário também observar que na ação executada além deste micro-
mundo estabelecido da díade em relação intensa e estreita, está todo o entorno 
que as levam até aquele momento. As intervenções junto à comunidade acarre-
tam um envolvimento de outros atores que dão, ao analisar objetivos e aceitar 
a participação, credibilidade para o projeto. É assim que pais, professores e 
direção da escola parceira divisam nesta ação extencionista uma contribuição 
da universidade através da relação teoria e prática que se estabelece, forta-
lecendo seu caráter de interação, integração e expansão de conhecimentos. 
Nesta relação fundamental de contexto educacional onde todos os atores se 
encontram é que se dá a construção de um caminho novo para uma educação 
transformadora.

Esta experiência também dá possibilidade de uma reflexão critica sobre o 
caminho profissional escolhido colocando o estudante numa posição reflexiva 
sobre o fazer docente como realidade diária futura. Ao buscar a formação como 
docente em um curso de licenciatura, tendo a oportunidade de colocar em prática 
sua atuação, o estudante reflete sobre a dimensão escolar que o aguarda e das 
possibilidades que se descortinam neste processo. O aprimoramento deste fazer 
docente se dá, na medida em que estas praticas são questionadas, problemati-
zadas, analisadas e refletidas de diferentes modos na ação e sobre ela mesma.

Ao refletir sobre a experiência que nos passou e nos atingiu estamos trans-
formando os conhecimentos que nos embasaram até ali, dando possibilidades 
criativas de resolver os problemas e ao publicá-las possibilitando a outros o 
pensar sobre esta pratica que não se torna importante por ela mesma, a prati-
ca pela pratica, mas sua vital importância se dá na reflexão que pode ocasionar. 

Desta maneira, fomentar o registro de suas constatações da pratica e tor-
na-las publicas é uma maneira de contribuir de forma relevante para o debate 
através de uma experiência que por ser diferenciada traz a tona uma realidade 
distinta, que pode ser fomento para novas práticas na formação do docente. 
Esta possibilidade de observar, intervir, e estar envolvido na pratica de uma 
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singular maneira individualizada ganha cientificidade do pensar critico quando 
embasada na indissociabilidade da tríade ensino pesquisa e extensão.

Isto posto, concluímos que, uma formação contínua resultante das interfa-
ces possíveis, quando se cumpre esta premissa de indissociabilidade, permite 
o acesso aos conhecimentos de diferentes âmbitos: cognitivos, socioafetivos, 
culturais, entre outros, os quais incidem nas práticas conjuntas desenvolvidas 
se constituindo como uma matriz de referência em relação estreita com a ação 
educativa, sendo o motor da crítica reflexiva do docente.

A importância de se enfatizar a produz dos novos saberes, a intervenção 
nos processos sociais e comunitários, e a transmissão de conhecimento na 
formação profissional implica dizer que as articulações entre estas interfaces 
transforma o processo da prática universitária de forma muito mais rica em 
experiências significativas. 

É necessário, então, cumprimos este compromisso enquanto docentes tor-
nando o fazer universitário participativo, comprometido com o bem comum, 
com as urgências da nossa realidade social, favorecendo as ligações simul-
tâneas que devem ocorrer na nossa pratica docente entre ensino, pesquisa 
e extensão. Divisar que estas interfaces estão mediatizadas pelas busca do 
conhecer, do saber, torna o processo dialógico, princípio básico para que cum-
pramos este papel transformador da educação. 

Ao iniciar esta caminhada de experiências individualizadas entre futuros 
docentes e estudantes-crianças, numa pratica de integração da tríade ensino, 
pesquisa e extensão na formação acadêmica docente em dança, identificamos 
que o diálogo permanente entre os sujeitos da experiência fortaleceu as possí-
veis relações teórico práticas numa vivência que da lastro para a continuidade 
do projeto e do surgimento de novos questionamentos neste caminhar encan-
tador da educação transformadora.
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Resumen
La III y V Convocatorias a Prácticas de Extensión de Educación Experiencial 
de la Universidad Nacional del Litoral enmarcaron el proyecto “Juego, ingenio 
y emoción: otra forma de aprender Matemática”. Este proyecto tuvo como eje 
temático el proceso de enseñanza de la matemática, desde la mirada de la 
“motivación”, con una perspectiva que implica el uso de estrategias que incor-
poran fundamentalmente un corte lúdico además de herramientas tecnológicas 
y comunicativas. Fue pensado y ejecutado por docentes investigadores de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral y con la 
participación activa y permanente de estudiantes de esta Facultad que se se-
leccionaron de las comisiones de materias correspondientes al Departamento 
de Matemática. 

Fue construido con base en los aportes de distintos autores y referentes 
teóricos que han valorado por un lado la importancia del juego en el aprendizaje 
y han demostrado en diversos estudios que un juego produce interés, motiva-
ción, diversión, desbloqueo y gusto por estudiar matemáticas y por otra parte 
las prácticas evaluativas que valoran el aprendizaje situado y colaborativo.

Las actividades en las Escuelas de Enseñanza Secundaria Orientadas que 
participaron, incluyeron juegos por internet y juegos de mesa y permitieron ve-
rificar que estas prácticas experienciales son sensibles a la heterogeneidad de 
los entornos socios culturales donde se inscriben y que existe una muy buena 
relación entre la teoría indicada como soporte y la realidad. 

Palabras clave
Extensión / Motivación / Aprendizaje / Matemática / Juegos/
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“El juego y la belleza están en el origen de gran parte de la matemática. Si 
los matemáticos de todos los tiempos se la han pasado tan bien jugando 

y han disfrutado tanto contemplando su juego y su ciencia ¿Por qué no 
tratar de aprender la matemática a través del juego y de la belleza?”

Miguel de Guzmán

Introducción
La realidad en la que transitan los estudiantes en la actualidad es difícil. En 
muchas de las escuelas secundarias de la ciudad de Santa Fe, sobre todo en 
las escuelas públicas, se advierten situaciones que dificultan la tarea en el 
aula, como las condiciones académicas (como carga horaria, exceso de alum-
nos repitentes en los cursos, sobre edad, obligatoriedad, etc.) o el ambiente 
sociocultural (ausencia de ámbitos adecuados para estudiar, falta de control 
parental, escasez de ayuda familiar, presencia de estudiantes que consumen 
drogas, aislamiento generado por excesivo estímulo tecnológico, falta de inte-
rés en adquirir logros académicos, bajas expectativas de futuro laboral, alto 
nivel de frustración,  etc.) Estas condiciones determinan que la escuela se con-
vierta en un espacio de contención más que de aprendizaje y se advierte que se 
transmutan en problemáticas que influyen en la motivación por el aprendizaje 
en general y por el aprendizaje de la matemática en particular. 

Ante el problema de la falta de motivación como obstáculo en el aprendizaje 
de la Matemática en los estudiantes de la EESO, se presentó una propuesta 
de prácticas de extensión de educación experienciales, denominada “Juego, 
ingenio y emoción: otra forma de aprender Matemática”. 

La propuesta fue llevada a cabo por primera vez en el segundo semestre de 
2015 y luego se replicó en el segundo semestre de 2016, respondiendo a las 
convocatorias III y V de las mencionadas Prácticas.

Justificación
Cuando se define la educación experiencial desde el punto de vista pedagó-

gico algunos autores se refieren a ella como:

… una clase particular de aprendizajes, a una estrategia de enseñanza con 
enfoque holístico que está destinada a relacionar el aprendizaje académico 
con la vida real. Con ese fin, propone al alumno realizar actividades en las 
que, a partir de esa conexión con la práctica, se le requiere que ponga a 
prueba en situación auténtica, es decir de la vida real, las habilidades y los 
conocimientos teóricos que posee, que evalúe sus consecuencias, enriquez-
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ca esos conocimientos y habilidades, identifique nuevos problemas y fije prio-
ridades en cuanto a las urgencias de solución. (Camilloni et al, 2013, p.15) 

Estas prácticas conllevan un proceso reflexivo, que debe ser hecho por el 
propio estudiante a fin de darle significado a la educación experiencial. En este 
proceso el sujeto se ve inmerso en un conjunto de vivencias que primero se 
convierten en experiencia y luego en aprendizaje.

Camilloni et al (2013) por su parte describe algunos dispositivos pedagógi-
cos que permiten viabilizar la incorporación de la extensión al currículo. Entre 
otros menciona las Comunidades de aprendizaje, conformadas por diferentes 
actores que tienen como objetivo trabajar en conjunto para aprender sobre un 
tema o problema y que tienen un interés común.

Es en este sentido que se propuso y se desarrolló el proyecto de extensión 
de educación experiencial denominado “Juego, ingenio y emoción: otra forma 
de aprender Matemática”. 

El eje temático para las prácticas de educación experiencial del mencionado 
proyecto fue el proceso de aprendizaje de la matemática y si bien es sabido que 
existen distintas puertas que permiten realizar múltiples miradas de esta te-
mática, en este caso se abrió la puerta “motivación”. Si la puerta “motivación” 
está cerrada no será posible acceder al aprendizaje, por lo que se presentaron 
estrategias que posibilitaran abrirla en las situaciones que fuera necesario.

Podemos recordar que motivación es el interés que tiene el alumno por su 
propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El interés se pue-
de adquirir, mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos y extrín-
secos. Entre los aspectos que influyen en la motivación, se pueden mencionar el 
ambiente socio-cultural del alumno, la confianza en sí mismo, los intereses per-
sonales, las condiciones académicas, los estilos de enseñanza y aprendizaje.

Como dice Guzmán (1984) cuando destaca que hay sorpresas matemáticas 
que despiertan nuestro interés:

En la enseñanza la motivación es el motor esencial. ¿Por qué no apoyarnos 
en los elementos más adecuados para ponerlo en marcha con energía? In-
cluso cuando se trata de hechos que no pueden ser explicados plenamente, 
estos pueden representar aspectos de misterio que motiva fuertemente el 
interés por saber más para desvelarlo plenamente. (p.16)

En lo referente a los estilos de enseñanza, puede decirse que la enseñanza 
“tradicional” es la que prolifera en las aulas, con su forma “homogénea” y me-
ramente transmisora. De esto resulta que las matemáticas que se aprenden 
en el sistema escolar no son las mismas que se utilizan en el hacer cotidiano 
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o bien se aprenden de forma descontextualizada, sin relación con hechos o 
situaciones concretas. 

En lo que respecta a los estilos de aprendizaje, el área de matemática de 
la FCE propicia, en los estudiantes de la FCE, el aprendizaje de la matemática 
como un lenguaje. Este estilo de aprendizaje trasciende al contenido y favorece 
la comprensión tanto de la realidad científica como de la cotidiana. Es el lengua-
je matemático el que permite interpretar expresiones económicas, físicas, cul-
turales, lúdicas, etc, facilitando el acceso a diferentes áreas del conocimiento.

En este sentido adherimos a los lineamientos de Alcalá (2002, p.27) que 
expresa:

El enfoque de la matemática como un lenguaje apunta a considerarla como 
un sistema simbólico complejo de rasgos peculiares, pero no un idioma... 
La matemática no tiene carácter idiomático, ya que, mientras que un idioma 
es un conjunto de signos que acompañados de gestos y de connotaciones 
contextuales, utilizamos para comunicarnos en toda circunstancia, el sis-
tema simbólico matemático no es usado  meramente con fines comunica-
tivos/expresivos sino en la actividad sobre un ámbito específico…Cuando 
se habla de la matemática como lenguaje se quiere significar que son sus 
aspectos simbólicos, lo que desde el punto de vista didáctico, conviene 
enfatizar. (p.27)... las matemáticas se configuran como un complejo y varia-
do conjunto de signos que soportan significados (conceptos, operaciones, 
representaciones) y este rasgo semiótico es lo que realmente es unificador 
y distintivo porque integra las distintas tendencias sobre lo que significa 
ensañar y aprender matemática como: resolución de problemas, formación 
de conceptos, razonamiento, ejecución de algoritmos…

Otros investigadores también resguardan esta idea de la matemática como 
lenguaje, al enunciar que “… La meta final de la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática ha de ser que el alumno adquiera soltura en la interpretación y es-
critura del lenguaje simbólico”. (Fernández (1994) citado por Alcalá 2002, p. 31)

A lo largo de la historia distintas investigaciones coinciden en considerar 
que la falta de motivación es un obstáculo en el aprendizaje de la matemática. 
En este sentido, Font (1994,p. 14) afirmaba que cualquier análisis del aprendi-
zaje de las matemáticas debe considerar la motivación: frente a una dificultadla 
actitud del estudiante será diferente, si su patrón motivacional es positivo, re-
accionará analizándola, buscando nuevas estrategias, preguntado al profesor, 
pero si su patrón motivacional es negativo, su ansiedad aumentará y se angus-
tiará pensando que la dificultad es debida a su incapacidad, adoptando como 
actitud defensiva por ejemplo el no hacer nada. 
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El Informe PISA 2003 (OCDE, 2005) extrae datos importantes sobre las acti-
tudes frente al estudio por parte de los alumnos de Secundaria y muestran cómo 
influye la motivación, sobre la adopción de estrategias de aprendizaje eficaces.

Por otra parte, la importancia del juego en el aprendizaje fue valorada por 
distintos autores y se ha demostrado en diversos estudios que un juego produce 
entusiasmo, interés, diversión, desbloqueo y gusto por estudiar matemáticas.

Salvador (2013,p.5) sostiene que “Un juego bien elegido puede servir para 
introducir un tema, ayudar a comprender mejor los conceptos o procesos, afian-
zar los ya adquiridos, adquirir destreza en algún algoritmo, o descubrir la im-
portancia de una propiedad, reforzar automatismos y consolidar un contenido” 

El juego en el aprendizaje de la matemática despierta en los alumnos la ne-
cesidad de hacer preguntas, elaborar estrategias, hacer deducciones y llevado 
a cabo en grupos, puede ser estimulante, intrigante, divertido y gratificante. Así 
mismo son inherentes a él: la pedagogía activa, el desarrollo de la expresión 
oral y escrita, la reflexión del trabajo para llegar a la solución. Los alumnos de-
ben discutir, hablar, compartir, para después comprobar y explicar.

Entendido como una actividad recreativa, que puede ser tanto física como 
mental, tiene reglas que hay que interpretar y para llegar a buenos resultados 
requiere de métodos y herramientas que son similares, tanto en su exploración 
como en los procesos de pensamiento, al desarrollo de la matemática.

En este marco, los estudiantes de la FCE, involucrados en la propuesta, rea-
lizaron prácticas con diversos niveles de interacción e intervención en las insti-
tuciones educativas participantes. Emplearon la visión de la matemática como 
lenguaje, para generar y aplicar estrategias de aprendizaje de la matemática 
que despertaran la motivación en los estudiantes de las escuelas secundarias. 
Estas estrategias contemplaron la incorporación de herramientas tecnológicas 
y comunicativas y tuvieron fundamentalmente un corte lúdico. 

Situación previa de la propuesta/ ámbito de aplicación
La Matemática es un área disciplinar obligatoria durante toda la EESO (Escuela 
de Enseñanza Secundaria Orientada). Para el primer y segundo años, la materia 
cuenta con cinco horas semanales, cuatro en el tercer año, y cuarto y quinto 
años tienen, dependiendo de la orientación, tres o cuatro horas semanales. 

El proyecto se aplicó por primera vez (2015) en las escuelas EESO N° 256 
“General Juan Bautista Bustos”, EESO N° 264. “Constituyentes” y EESO y 
Modalidad Técnica Particular Incorporada N° 2025 “Ceferino Namuncurá”. La 
segunda aplicación del proyecto (2016) se realizó también en dos escuelas 
públicas y una escuela privada. Las instituciones fueron: EESO N° 264. “Cons-
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tituyentes”, en la que tuvimos muy buena experiencia el año anterior, EESO Nº 
331”Alte. Guillermo Brown” y la Escuela de Enseñanza Media Particular Incor-
porada N°1377 Lasalle Jobson.

En ambas ocasiones las escuelas fueron elegidas teniendo en cuenta las 
necesidades y dificultades puestas de manifiesto por docentes que dictan cla-
ses en ellas, que por diferentes motivos tienen una relación cercana a esta Uni-
dad académica y por tanto fueron nuestros referentes. Si bien es sabido que la 
problemática mencionada se verifica en todo ámbito y niveles, nuestra decisión 
de limitar el proyecto a solo 3 instituciones, en cada intervención, se fundó en 
cuestiones de organización, limitaciones del tiempo áulico para llevar a cabo las 
experiencias y posibilidades horarias de los estudiantes y del equipo docente. 

Propósito del proyecto y objetivos de aprendizaje
Esta propuesta se enmarcó en el proyecto de Extensión de Prácticas de Edu-
cación Experiencial, la que comprende modalidades diversas, entre las que se 
encuentra el aprendizaje-servicio. Ésta es una estrategia de enseñanza en la 
que los estudiantes aplican sus habilidades y conocimientos para satisfacer 
necesidades sociales reales. Les facilita el conocimiento del contexto comu-
nitario y social y les permite brindar servicios de valor positivo en respuesta a 
demandas de satisfacción de necesidades externas a la universidad.

Por ello la finalidad de la propuesta fue prestar un servicio de calidad que 
mitigara la problemática de la falta de motivación en el aprendizaje de la Mate-
mática en estudiantes de EESO de la ciudad de Santa Fe.

En este sentido, se convocaron e integraron al mismo alumnos que estaban 
cursando las materias Matemática Básica, Matemática para Economistas y Ma-
temática Financiera de las carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias 
Económicas(FCE) interviniendo, como guías y responsables, docentes investiga-
doras de las mencionadas cátedras de la Facultad.

En consecuencia los objetivos de aprendizaje se distinguieron:
 • De los estudiantes de la FCE se esperaba que logren: Valorar el aprendi-

zaje de la matemática como lenguaje, transmitir la idea de que se puede jugar 
y aprender, favorecer, mediante estrategias que despierten su motivación, la 
comprensión de conceptos matemáticos , poner en evidencia la importancia de 
los procesos de pensamiento de la matemática, reflexionar sobre las activida-
des didácticas que desarrollan, para construir sus propias ideas matemáticas, 
aplicar lo “enseñado” en su propio aprendizaje. En este sentido, esperamos 
que los estudiantes de la FCE transfieran a sus aprendizajes lo enseñado a los 
alumnos de la EESO respecto del lenguaje matemático, a través de los juegos. 
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 • De los estudiantes de la EESO se esperaba que logren: Romper el blo-
queo y sortear el rechazo que sienten muchos alumnos al aprender Matemáti-
ca, experimentar placer al jugar y aprender, valorar el juego como metodología 
de aprendizaje, incorporar las técnicas de los juegos para resolver problemas 
matemáticos, analizando fases, estrategias heurísticas y buscando un modelo 
matemático, valorar el trabajo solidario y en cooperación para la búsqueda de 
mejores soluciones.

Desarrollo del proyecto
Las actividades se planificaron y desarrollaron en diferentes etapas: organiza-
ción, coordinación, evaluación, ejecución y aplicación de la metodología. Algu-
nas de ellas realizadas en la Facultad de Ciencias Económicas, otras en las 
Instituciones escolares ya mencionadas y otras en ambos ámbitos. 

En la etapa de organización y coordinación se convocaron estudiantes para 
trabajar en el proyecto, quienes, una vez seleccionados, participaron en reu-
niones donde conocieron la propuesta de extensión, se dividieron en grupos, 
organizaron, seleccionaron y elaboraron los juegos vinculados a los contenidos 
curriculares que se abordarían. En esta etapa los estudiantes de la FCE revisa-
ron los juegos propuestos por sus docentes, propusieron otros, los resolvieron 
para establecer el vínculo con los contenidos matemáticos, puesto que serían 
ellos quienes afrontarían esos contenidos, el lenguaje matemático implicado y 
la formalización de los conceptos surgidos de los juegos.

En la etapa de ejecución y aplicación, cada grupo de estudiantes asistió 
acompañado de un docente, tutor responsable y según los horarios y fechas 
acordados con los docentes de los mencionados Establecimientos Educativos 
donde se desarrollaron las actividades lúdicas planificadas. Cada grupo de es-
tudiantes presentó el juego correspondiente a su Escuela destino, explicó las 
consignas, organizó la actividad lúdica, grupal o individual, para terminar cada 
clase con la puesta en común, el análisis de soluciones y resultados y culmi-
nando con las vinculaciones con los contenidos matemáticos.

La etapa de evaluación, se realizó desde dos miradas, la de alumnos y 
docentes de la FCE y la de los estudiantes y docentes de las Escuelas Se-
cundarias. Tuvo, en primera instancia, funciones diagnósticas, para realizar el 
ajuste de las actividades planificadas y también, durante y al finalizar el proyec-
to permitió analizar los objetivos propuestos-cumplidos, como así también los 
aspectos positivos y/o negativos del servicio ofrecido.
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Juegos utilizados y contenidos curriculares vinculados

Añ
O

 2
0

1
5

JUEGO-ACTIVIDAD CONTENIDO VINCULADO

Juego del Gran DT Resolución de juegos de ingenio 

Save the zogs
Introducción a la función lineal. Gráfico y expresión 
algebraica.

Älgebra vs Cockroaches Función lineal, gráficos y expresión algebraica

Baraja de funciones. Trivia Función lineal, gráficos y expresión algebraica.

Evaluación final Aplicación de cuestionario y papel de un minuto.

Añ
O

 2
0
1
6

Juego del Gran DT Resolución de juegos de ingenio 

Álgebra puzzles, 1,2 y3 Álgebra

Tablero de ecuaciones
La clave de la caja fuerte

Resolución de sistemas de ecuaciones

Baraja de funciones. Trivia Función exponencial y función logarítmica

Origami Trigonometría

Tangram Trigonometría

Evaluación
La evaluación posibilitó valorar tanto a los estudiantes que participaron como a 
la experiencia que se generó. La recolección de información se realizó, tanto en 
2015 como en 2016, a partir de dos fuentes de registros que denominamos, 
Registros 1, y Registros 2.

La información de Registros 1 se obtuvo a partir la Observación y la partici-
pación en la experiencia, Entonces nos preguntamos ¿cómo mirar? Y en este 
sentido nos apoyamos en la narrativa de Eisner (1998), quien en su obra “El 
ojo ilustrado”, expresa que los sujetos vamos creando modos de mirar-que no 
es ver- que dependen de la experiencia y de la persona. Por otra parte, como 
afirma Freire (1997), cuando profesores y alumnos aprenden o enseñan, lo ha-
cen, con sus emociones, con sus miedos, con sus pasiones, con sus cuerpos 
enteros, por eso, la experiencia narrada de un docente o el accionar de un alum-
no en el aula puede constituir un instrumento privilegiado de reflexión. Motivo 
por el cual el conocimiento que se genera no es necesariamente transferible 
a otros entornos, pero sí, como afirma Gimeno Sacristán et al. (2002), debe 
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provocar la reconstrucción de las formas de pensar, sentir y actuar de los que 
de alguna forma participan de una situación educacional.

La información de Registros 2 se obtuvo a partir de la aplicación de Instru-
mentos y estrategias de evaluación. La evaluación de los estudiantes involu-
crados en el proyecto se realizó desglosada en tres fases, teniendo en cuenta 
diferentes aspectos y se tornó un proceso de evaluación participativa que abar-
có autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, en distintos momentos del 
PEE, como se describe en la siguiente tabla:

FASES INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN APLICADA A

Diagnóstica
Cuestionarios cortos sobre uso del lenguaje matemático 
en distintos contextos e incorporación de reflexión sobre el 
aprendizaje logrado o no.

Alumnos de la FCE 
y de las EESO

Formativa

Diario de reflexión: incluyó lista de dudas, actividades que 
presentaron dificultad, acontecimientos destacados, lo 
aprendido o no, anécdotas, reflexiones sobre la práctica, 
aspectos claves.
Papel de un minuto: producción de una frase u oración que, 
finalizada la clase, resuma el tema abordado. 
Lista de cotejos: registro de criterios o indicadores 
de logro, para establecer la presencia o ausencia del 
aprendizaje alcanzado por los estudiantes. 

Alumnos de la FCE

Alumnos de las 
EESO

Profesores

Final 
El juego de Baraja de Funciones
Una indagación escrita, a modo de cuestionario 
El papel del minuto.

Alumnos de las 
EESO.

Resultados de registros 1
La observación, participación y los registros realizados, permitieron percibir un 
aumento de la motivación en los alumnos de las EESO ante las propuestas de 
aprendizaje, en las que el juego se presentó como un dinamizador imprescindi-
ble tanto en la adquisición de habilidades afectivas como cognitivas. Una de las 
evidencias es la intervención y el compromiso mostrado por dichos estudiantes 
en las actividades propuestas. En este sentido se destaca que los alumnos que 
inicialmente se mostraron ajenos a la clase, se involucraron significativamente 
en ella, a la hora de resolver los juegos que se les planteaban, el interés por 
competir y ganar los hacía intervenir en forma directa en su aprendizaje. Otros 
aspectos fueron aquellos propios de los juegos en grupo: la cooperación, el 
desarrollo de la expresión oral y escrita, la reflexión del trabajo para llegar a la 
solución, la discusión, el compartir, para después comprobar y explicar. 
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Resultados de Registros 2
Los alumnos de la FCE produjeron un diario en el cual realizaron una autoeva-
luación relacionada a su desempeño en el trabajo técnico-académico, diferen-
ciando por actividad, cuestiones como organización del trabajo, gestión de in-
formación, registro de datos, ejecución de acciones planificadas, entre otras; y 
también realizaron una mirada en torno a su desarrollo personal en el proyecto 
donde expresaron su compromiso y actitud frente a las actividades propues-
tas, lugar de aplicación, relación con pares, intervención frente a imprevistos. 
En cuanto a sus aprendizajes destacan por un lado el fortalecimiento en sus 
aprendizajes de contenidos matemáticos reflejado en el correcto uso del len-
guaje matemático que requerían las actividades propuestas y por otro la docen-
cia como algo nuevo, que los interpela a rever la realidad educativa, en cuanto 
a los desafíos, responsabilidades y al compromiso que implica.

Finalmente se aplicó a los alumnos de la EESO, una indagación corta, indivi-
dual y por escrito, respecto de la experiencia de aprender matemática jugando, 
los estudiantes de las EESO debían responder con frases cortas a las pregun-
tas: P.1: ¿Las actividades realizadas te ayudaron a aprender nuevos conceptos? 
P.2. ¿Te parece que se puede aprender matemática jugando? ¿De qué modo? P.3: 
¿Qué es lo que más te gustó de las actividades realizadas? P.4: ¿Qué momentos de 
las actividades no te gustaron? P.5: ¿Qué propondrías para un nuevo encuentro?

Sintetizando podemos describir que todos los alumnos respondieron que 
las actividades lúdicas propuestas les ayudaron a aprender nuevos conceptos. 
Que es “una forma más didáctica de aprender”, donde se despierta la atención 
y el interés, interactuando en grupos, con juegos que estimulan el razonamiento 
y facilitan la resolución de problemas. También reconocieron que aprendieron 
con esfuerzo, con diferentes estrategias y puntos de vista, compitiendo, donde 
“te divertís y aprendés a la vez”. Disfrutaron de aprender jugando, trabajando 
en grupos y relacionando la Matemática con la vida diaria. Respondiendo la 
última pregunta, manifestaron su necesidad de aplicar juegos a otros temas 
y contenidos, a extender en el tiempo las actividades lúdicas y algunos hasta 
propusieron juegos diferentes a los organizados por el grupo extensionista.

Esto también se confirmó con las respuestas proporcionadas por las do-
centes de las EESO en una encuesta final que amablemente respondieron. Las 
preguntas de esa encuesta fueron abiertas y las enumeramos a continuación: 
P1: ¿Cree que las actividades realizadas favorecieron el aprendizaje de los con-
ceptos implicados en los juegos? ¿De qué manera? P.2: ¿Adoptaría esta estrate-
gia de aprendizaje para aplicarla a alguno de los temas del programa? ¿Para qué 
instancia, introducir un tema, desarrollarlo o evaluarlo? P.3: ¿Pudo advertir si se 
manifestaron cambios en la motivación de los estudiantes frente a situaciones de 
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aprendizaje? P.4: ¿Observó en sus estudiantes cambios de actitud y participación 
en las actividades de clase? P.5: ¿Tiene sugerencias que puedan mejorar la pro-
puesta? P.6: ¿Puede indicar algún aspecto negativo del proyecto? 

Sintetizando sus opiniones destacamos: que consideraron que las activida-
des favorecieron el aprendizaje, dado que sus estudiantes pudieron verificar, 
a través de los juegos, cómo los contenidos matemáticos se aplican a la vida 
diaria. También manifestaron que es una estrategia que van a trasladar a sus 
colegas, para aplicarla tanto para introducir temas como para desarrollarlos. 
Observaron cambios en la visión que sus alumnos tenían de la Matemática, 
un cambio “muy bueno” en el sentido de la disposición para aprender jugando. 
Asimismo les llamó la atención que los que más participaban de los juegos de 
aprendizaje eran aquellos estudiantes que en sus clases “tradicionales” se 
muestran callados y poco participativos, lo cual destacaron como una demos-
tración de la motivación que se puso de manifiesto con la estrategia utilizada. 

Respecto de las últimas preguntas, no encontraron aspectos negativos en 
la misma ni propusieron sugerencias para mejorar la propuesta.

Comentarios a modo de conclusión
En general los alumnos, tanto de la EESO como los de la FCE, expresaron ha-
ber aprendido jugando, se interesaron en las actividades propuestas y pusie-
ron en evidencia sus deseos de continuar con el aprendizaje- juego, de que la 
metodología se extienda tanto en cuanto a contenidos como en tiempo-áulico 
de aplicación.

Esto pone en evidencia la directa relación entre teoría y realidad, da cuenta 
de lo importante que es romper con la rutina, de pensar algo distinto, de poner 
al alumno en un lugar donde él sea el responsable de tomar las decisiones: 
eligiendo el juego con el cual va a trabajar o eligiendo la estrategia con la cual 
va a resolver el juego. 

Los alumnos por su parte ven fortificados tanto su autoestima como su mo-
tivación para aprender, dado que el grupo los estimula y mejora los deseos de 
aprender “por” y “para” el grupo, enriqueciéndose también en forma individual. 
También se evidenció la presencia de valores como la solidaridad, el compromiso, 
el respeto, la tolerancia, la independencia, el pensamiento crítico, la honestidad, 
la generosidad, la humildad, el afán de superación y la laboriosidad, tanto de 
parte de los estudiantes de la FCE como de parte de los estudiantes de la EESO.

También se hace muy notoria la importancia de trabajar en equipos docen-
tes. La conformación de grupos de trabajo e investigación estables favorece 
entre los ellos la renovación de ideas y estimula la creatividad al momento de 
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repensar sus prácticas, pero esto lamentablemente no es tan fácil en las es-
cuelas secundarias. 

Finalmente, adherimos a las palabras de R.Anijovich (2014):...”todos los 
estudiantes pueden aprender y para ello necesitan recibir tareas desafiantes, 
potentes y estimulantes, que los impulsen a desarrollar sus capacidades indivi-
duales y convertirse en miembros plenos y productivos de la sociedad”. (p.27)

El juego, por lo tanto, es la herramienta adecuada en el aprendizaje en gene-
ral pero sobre todo de la Matemática en particular, pues proporciona todos los 
elementos que los estudiantes necesitan para aprender.
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Anexo: juegos-actividades propuestos

El gran DT
OBJETIVOS: Introducir al juego colaborativo y lograr la integración grupal. 

Aplicar de conceptos matemáticos a situaciones problemáticas relacionadas 
con el fútbol. Poner en evidencia la importancia de debatir, discutir, aprender a 
escuchar y respetar todas las opiniones

CONSIGNA: Cada grupo recibe una copia con un listado de 28 problemas, 
cada uno relacionado con el nombre de un jugador y las consignas, presenta-
das como reglas del juego, que le permiten armar  su equipo de fútbol de 5 
jugadores. Se acompaña de una planilla donde se vuelcan los resultados.

PROCEDIMIENTOS ESPERADOS: Resolución de problemas con lápiz y papel. 
Lectura y análisis de cada situación, discusión, resolución y validación de cada 
respuesta, en trabajo cooperativo y solidario. La competencia sería la motiva-
ción para hallar respuestas correctas y en el menor tiempo posible.

Save the zogs
OBJETIVOS: Reconocer, relacionar y comprender las distintas representacio-

nes de la función lineal 
CONSIGNA: Juego interactivo, la consignas están en el sitio web.
PROCEDIMIENTOS ESPERADOS: Reconocer la función según su expresión 

algebraica, escribir la pendiente, o la ordenada al origen o graficar la función 
cuya forma explícita está dada, y a medida que se avanza en las pantallas, 
como en cualquier juego interactivo, la dificultad es mayor. 

Älgebra vs cockroaches
OBJETIVOS: Reconocer, relacionar y comprender las distintas representacio-

nes de la función lineal 
CONSIGNA: Juego interactivo, las consignas están en el sitio web.
PROCEDIMIENTOS ESPERADOS: Reconocer la función según su expresión 

algebraica, escribir la pendiente, o la ordenada al origen o graficar la función 
cuya forma explícita está dada, y a medida que se avanza en las pantallas, 
como en cualquier juego interactivo, la dificultad es mayor. 
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Baraja de funciones. Trivia
Baraja de funciones para funciones lineales

OBJETIVOS: Trabajar el signo = como situación de equilibrio frente al 
signo = aritmético que introduce un resultado. Afianzar los pasos para la reso-
lución de ecuaciones de 1er grado.

CONSIGNA: Juego para grupo de 4 jugadores, se entregan 8 cartas a cada 
uno de una baraja de 32 cartas de ecuaciones de primer grado divididas en 
cuatro grandes bloques. Cada jugador debe presentar una carta con una ecua-
ción, inicialmente del1er bloque y a continuación las cartas correspondientes a 
la resolución de la misma ecuación. Gana el jugador que consiga colocar antes 
sus 8 cartas.

PROCEDIMIENTOS ESPERADOS: Simplificar expresiones algebraicas. Resol-
ver ecuaciones lineales

Baraja de funciones para funciones exponenciales y logarítmicas
OBJETIVO: Relacionar lenguaje gráfico y simbólico.
CONSIGNA: Cada grupo recibe un juego de 32 cartas donde figuran impre-

sas gráficas de funciones y sus expresiones simbólicas. Cada jugador recibe 
4 cartas. Por turno deben reconocer y aparear las cartas en las que ambas ex-
presiones de la función sean coincidentes. Gana el jugador que consiga colocar 
antes sus 8 cartas. 

PROCEDIMIENTOS ESPERADOS: Lectura de distintas expresiones del len-
guaje matemático, comparación y relación entre ellas.

Algebra puzles 2
OBJETIVOS: Afianzar las destrezas algebraicas de los alumnos. Reforzar la 

jerarquía en expresiones algebraicas. Solucionar errores característicos de los 
alumnos al operar con expresiones algebraicas. 

CONSIGNA: Cada grupo recibe un rompecabezas blanco armado con 16 
fichas desordenadas. Deben desarrollar todas las expresiones que aparecen y 
reducirlas al máximo, luego recortar las 16 fichas para intentar formar un nue-
vo rectángulo en el que las expresiones simplificadas que estén juntas en los 
bordes, sean las mismas.

PROCEDIMIENTOS ESPERADOS: Reconocimiento de expresiones algebrai-
cas, reducción de términos, simplificación de expresiones algebraicas, identifi-
cación de expresiones equivalentes.
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Algebra puzles 3
OBJETIVOS: Iniciar el razonamiento algebraico. Encontrar el valor de cada 

objeto en el rompecabezas buscando relaciones matemáticas.
CONSIGNA: Es un juego interactivo. En cada pantalla aparecen las consig-

nas. Al encontrar la solución correcta, puede ir pasando de pantalla y subiendo 
de nivel.

PROCEDIMIENTOS ESPERADOS: Plantear y resolver ecuaciones lineales y 
sistemas de ecuaciones

Tablero de ecuaciones
OBJETIVOS: Identificar diferentes expresiones de la misma ecuación lineal. 

Relacionar las ecuaciones con sus soluciones
CONSIGNA: Cada grupo recibe un tablero de 4x5 que contiene ecuaciones 

lineales y en la parte de arriba el tablero presenta una zona donde se deben 
escoger el valor de la incógnita n y el del miembro derecho de la ecuación. Cada 
jugador elige dos valores para asignar en la tabla superior para luego encontrar 
la ecuación que se corresponde con esos valores. Si verifica la ecuación, ocu-
pa una casilla de la tabla inferior. El juego termina cuando se ocuparon las 20 
casillas. Gana el jugador que ha ocupado más casillas

PROCEDIMIENTOS ESPERADOS: Simplificación de ecuaciones lineales. Re-
solución de ecuaciones lineales

La clave de la caja fuerte
OBJETIVOS: Traducir igualdades entre números en forma de ecuaciones. Abor-

dar la técnica de resolución de sistemas de ecuaciones. Observar regularidades.
CONSIGNA: Cada grupo debe buscar la clave para abrir la caja fuerte. Recibe 

una serie de datos que anotó el propietario como pistas para resolver el proble-
ma. Debe descubrir la clave 

PROCEDIMIENTOS ESPERADOS: El alumno debe plantear y resolver ecua-
ciones para develar la incógnita y verificar si el resultado es correcto y permite 
abrir la caja fuerte.

Origami
OBJETIVOS: Incorporar el lenguaje de trigonometría. Realizar construcciones 

geométricas Identificar elementos del triángulo rectángulo
CONSIGNA: Cada grupo recibe seis cuadrados de papel. Realizan los plie-
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gues de las construcciones básicas, en cada hoja y luego encastrando las pie-
zas, una en otra, deben obtener como producto final un cubo.

PROCEDIMIENTOS ESPERADOS: Realizar construcciones con papel identifi-
cando figuras geométricas, simetrías y reflexiones y elementos de dichas figuras.

Tangram de cinco piezas
OBJETIVOS: Comprender el Teorema de Pitágoras. Aplicar el Teorema de 

Pitágoras para calcular lados y áreas. Verificar el Teorema de Pitágoras 
CONSIGNA: Cada grupo recibe un Tangram. En forma colaborativa deben 

armar con 4 piezas no cuadradas un cuadrado y luego con las cinco piezas otro 
cuadrado. Una vez armados deben identificar las figuras que permiten inter-
pretar el Teorema de Pitágoras. Se trabajó en Tangram de papel y con Tangram 
digitales.

PROCEDIMIENTOS ESPERADOS: Calcular los lados de las piezas del Tangram. 
Armar dos cuadrados. Verificar que las medidas de sus lados verifican el Teorema 
de Pitágoras. Verificar el teorema de Pitágoras por método de prueba y error.



Eje 5: Estado, políticas públicas y trabajo territorial

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Eje 5
Estado, políticas públicas  
y trabajo territorial



Eje 5: Estado, políticas públicas y trabajo territorial

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

=
=

=
=

=

Acceso a la justicia de sectores con vulnerabilidad. 
Obstáculos institucionales, económicos, educativos y 
desconfianza en la justicia

Virginia C. Vilchez; Yanina Romani; Emiliana Mir
vcvilcchez@gmail.com | yaninaromani26@gmail.com | emilianamir14@gmail.com
Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Argentina

Resumen
Como parte de la política extensionista de la Facultad de Ciencias Económicas 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis (FCEJS-UNSL) 
esta ponencia se enmarca en el Proyecto de Extensión denominado “Derechos 
Humanos y acceso a la justicia de sectores en situación de vulnerabilidad 
social”. El objetivo general de este Proyecto es poder “contribuir a la calidad 
de la ciudadanía, asumiendo una función social, con los sectores en situación 
de vulnerabilidad social (a partir de los casos que lleguen al Consultorio Jurídico 
Gratuito), mediante el acompañamiento interdisciplinario en los procesos de 
exigibilidad de sus derechos y acceso a la justicia.”

A fin de poder alcanzar este objetivo, primeramente se ha indagado acerca 
de los posibles obstáculos que presentan las personas en situación de vulne-
rabilidad social y económica para el efectivo goce de los derechos y acceso a 
la justicia fin de hacer exigibles sus derechos. Para ello, se han realizado en-
trevistas semiestructuradas a diversas personas que se acercan al Consultorio 
Jurídico Gratuito (FCEJS-UNSL).

En tal sentido, este trabajo pretende analizar los obstáculos visualizados 
en  las entrevistas realizadas que impiden el acceso a la justicia por parte de 
sectores carenciados. Además, se reflexiona sobre la importancia de la función 
social que poseen las políticas extensionistas universitarias en la contribución 
a la calidad de la ciudadanía, mediante el nexo universidad y sociedad.

Palabras claves
Derechos humanos / Acceso a la justicia / Sectores vulnerables
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Introducción
Esta ponencia se enmarca en las actividades realizadas desde el proyecto de 
extensión universitaria “Derechos Humanos y acceso a la justicia de sectores 
en situación de vulnerabilidad social”, el cual se articula entre el Consultorio 
Jurídico Gratuito de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de 
la Universidad Nacional de San Luis (FCEJS-UNSL) y el Instituto de Capacitación 
e Investigación del Poder Judicial de la Provincia de San Luis.

Con el fin de abordar la problemática de acceso a la justicia para la exi-
gibilidad de derechos humanos de grupos en condiciones de vulnerabilidad 
social, se ha trabajado articuladamente con el Consultorio Jurídico Gratuito 
(dependiente de la FCEJS-UNSL), el cual funciona desde el año 2013 en las 
instalaciones de la Segunda Circunscripción Judicial1 (Villa Mercedes, Provincia 
de San Luis).

Se considera que la articulación con el Consultorio es pertinente para poder 
alcanzar el objetivo propuesto por el Proyecto de Extensión, toda vez que al 
mismo acceden personas en situación de vulnerabilidad social y económica lo 
cual ha conllevado a que por falta de conocimientos, recursos y otros obstácu-
los no puedan acceder a la justicia para exigir y hacer efectivos sus derechos. 
En tal sentido, el Consultorio tiene como objetivo prioritario viabilizar el acceso 
a la justicia (en un sentido amplio) de ciudadanos que se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad económica, es decir que no pueden pagar un abogado, 
y cuyos derechos han sido conculcados por otros particulares o por el Estado.

No obstante, se considera que dicha intervención jurídica no es suficiente 
para garantizar el goce pleno de sus derechos, por lo que se requiere además 
de un acompañamiento en el proceso de empoderamiento de los derechos 
por parte de las personas a fin de hacerlos exigibles y efectivos. Además, son 
necesarias verdaderas instancias de promoción que faciliten el propio recono-
cimiento de necesidades jurídicas que se encuentran insatisfechas. En este 
contexto es que se ha pensado en el proyecto de extensión, el cual pretende 
identificar las dificultades que los sectores vulnerables presentan para hacer 
efectivos sus derechos, a partir de las personas que lleguen al Consultorio 
Jurídico Gratuito, para posteriormente -y partiendo de la democratización de sa-
beres entre la Universidad y la Sociedad- elaborar propuestas interdisciplinarias 
de acompañamiento en estos sectores.

En esta ponencia se analizan algunos de los obstáculos que presentan 
los sectores con vulnerabilidad social y económica. Dicho conocimiento de los 

1)  La Segunda Circunscripción tiene competencia en los Departamentos Pedernera y Gobernador 
Vicente Dupuy (Ley N° IV-0086-2004 (5651 “R”).
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obstáculos se obtienen a partir de las personas consultantes del Consultorio 
Jurídico Gratuito y que acceden a la entrevista semiestructurada.

En tal sentido, a continuación se efectúa una reflexión a acerca de los fun-
damentos por los cuales la técnica de entrevista es idónea para comprender 
las representaciones de los obstáculos para el acceso a la justicia, ello desde 
una dimensión subjetiva. Para después, avanzar en el análisis de aquellos obs-
táculos referidos a lo institucional, lo económico y la credibilidad de la justicia. 
Finalmente, en las conclusiones de esta ponencia se reflexiona sobre algunas 
propuestas para la promoción de derechos pensadas desde el Proyecto de 
Extensión a fin de aportar al proceso de empoderamiento y promoción de los 
derechos.

Descripción metodológica: fundamentos de la entrevista 
para la comprensión de los obstáculos en el acceso a la justicia por parte de 
sectores en situación de vulnerabilidad
Tal como se ha mencionado, en esta ponencia se abordan algunos de los 
problemas identificados que  remiten al reconocimiento de necesidades jurídicas 
insatisfechas, a partir de la participación de las personas que se acercan al 
Consultorio Jurídico Gratuito y que acceden voluntariamente a las entrevistas.

Para ello se ha utilizado la técnica de entrevista semiestructurada, la cual 
posibilita la comprensión de los sujetos puesto que se basa en un encuentro 
entre los mismos, sus contextos y sus situaciones peculiares. Se busca cono-
cer el punto de vista del sujeto para la construcción de un sentido social de 
conducta individual o grupal. La información obtenida aporta a la descripción de 
las representaciones asociadas a los acontecimientos (Alonso, 2013).

La entrevista es una forma específica de conversación entre dos personas 
acerca de algún tema de interés. Se trata de un “proceso comunicativo” (Alonso, 
1998: p. 67) que en este caso intenta indagar en los obstáculos para el efectivo 
acceso a los derechos por parte de los sectores en situación de vulnerabilidad.

En tal sentido, la participación de las personas en situación de vulnerabili-
dad es relevante en la comprensión de los obstáculos para el acceso a la jus-
ticia toda vez que en las biografías de los entrevistados se halla “conjunto de 
representaciones asociadas a acontecimiento vividos por él” (Alonso, 1998: p. 
73). Esta información forma parte de su mundo de la vida antes tácito, es decir 
dado por descontado, y ahora explícito ocupando el centro de la reflexión al ser 
problematizado y narrado (Alonso, 1998).

Las entrevistas en profundidad, de las que forman parte las no estructura-
das y las semiestructuradas dado el grado de espontaneidad – alto y medio- 
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(Alonso, 1998: p. 218), se caracterizan por su alto grado de subjetividad, donde 
el entrevistado relata historias mediadas por su memoria e interpretación. La 
información que provee no debe apreciarse como verdadera o falsa, sino como el 
resultado del un individuo en sociedad cuyos relatos deben ser contextualizados.

En tal sentido, “un término, un discurso o una acción no son lo que son ‘per 
se’, sino en relación con la situación en que se enuncian o aplican con su con-
texto discursivo y material” (Guber, 1991/2005: p. 237). Es por ello, que no se 
trata de un registro fedatario de los hechos o datos, sino el “arte del vínculo, un 
juego de estrategias comunicativas a partir del cual se registra un decir sobre 
el hacer” (Alonso, 1998: p. 219).

Dicho esto, se considera que la entrevista en profundidad, en particular la 
semiestructurada, es la técnica idónea para el análisis de la dimensión subje-
tiva. Es decir, la comprensión de diversos obstáculos que los propios sujetos 
en situación de vulnerabilidad social y económica presentan para el efectivo 
acceso a los derechos y a la justicia para su exigibilidad.

Para la selección de los entrevistados, se les ha preguntado a las personas 
que por diversos motivos se acercaron al Consultorio Jurídico Gratuito si quie-
ren acceder a una entrevista. En tal sentido, vale aclarar que se trata de una 
estudio exploratorio no representativo de la población de referencia, siendo 
una “muestra significativa, es decir, que un hecho o un caso sean pertinentes 
para dar cuenta de cierto haz de relaciones dentro de un sistema social” (Guber, 
1991, p. 126). Vale aclarar que también como estudio exploratorio y aun no 
acabado - puesto que se hasta la fecha se tienen catorce entrevistas- desde el 
proyecto de extensión se considera oportuno continuar con las entrevistas has-
ta alcanzar la saturación (Glaser y Strauss, 1967), la cual consiste en continuar 
haciendo entrevistas hasta alcanzar la certeza de que nuevos entrevistados no 
aportan elementos desconocidos con respecto al tema de investigación.

Marco teórico: vulnerabilidad, exclusión y acceso a la justicia
El marco teórico sobre el que se apoya esta ponencia abreva sobre dos temas 
fundamentales: los procesos de exclusión social y el acceso a la justicia como 
parte de la exigibilidad de derechos para su efectivo goce. 

Vulnerabilidad y exclusión social 
Robert Castel (1995) sostiene que todo proceso de inclusión o integración debe 
pensarse en torno a una reconstrucción de los soportes laborales y relacionales 
fuertes. La posibilidad de una integración social o “zona de integración” estaría 
determinada por la asociación entre trabajo estable e inserción relacional sólida. 
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Contrariamente, la falta de trabajo estable y el aislamiento relacional repercuten 
negativamente en los sujetos, conduciéndolos hacia procesos de desafiliación 
o “zonas de exclusión”. En este contexto, la vulnerabilidad social determinaría 
una zona intermedia, inestable, que conjuga la inestabilidad en el trabajo con la 
fragilidad del soporte relacional (Castel, 1995: 16-17).

Entonces, la dinámica de la exclusión se manifiesta al final de un recorrido 
vinculado al desempleo produciendo efectos de desafiliación. Por el contrario 
el trabajo, cuya naturaleza y significado deviene de una construcción histórica2, 
se asocia a la dinámica de la inclusión social, toda vez que permite obtener 
ingresos para asegurar el acceso a los medios de subsistencia y favorece a las 
relaciones sociales.

Dentro de la economía mercantil del capitalismo se puede entender al traba-
jo como un empleo, que corresponde solamente al trabajo remunerado, el cual 
puede ser asalariado -en diversas categorías ocupacionales- o bien, realizado 
en calidad de empresario para obtener un beneficio o efectuado en contrapar-
tida de ingresos o rentas -como trabajadores por su propia cuenta o como em-
pleadores-.Por fuera de la economía mercantil, existen varias formas de trabajo 
no-asalariado (por ejemplo un trabajador familiar no remunerado) en donde no 
se cambia por dinero y por lo tanto a los fines estadísticos no son considerados 
como empleos (Neffa, 2003).

El trabajo, entendido como empleo, no solamente permite obtener los re-
cursos para sobrevivir y asegurar el mantenimiento de la familia, sino que los 
seres humanos al ejercer un trabajo adquieren una identidad social. A través 
del trabajo se generan relaciones de solidaridad y/o intercambio con otras per-
sonas, y establecen con ellas derechos y deberes. En éstas condiciones, tener 
trabajo sería entonces sinónimo de poseer un empleo, es decir un trabajo remu-
nerado, dividido técnica y socialmente, distribuido entre los miembros del colec-

2) Con la emergencia del capitalismo, de las sucesivas revoluciones industriales y entrando 
en la era de la “revolución científica y tecnológica” en curso, la naturaleza y significación del 
trabajo deben plantearse según sea la relación salarial predominante, es decir, de acuerdo al 
modo de producción. Según el modo de producción será el significado y el sentido del concepto 
de trabajo. Así, por ejemplo, desde una concepción expresada en el seno de una sociedad 
esclavista (según el pensamiento aristotélico) el trabajo aparecía como una actividad concedida 
sólo a los ciudadanos libres como seres inteligentes, que por su naturaleza estaban llamados a 
la contemplación de la verdad, hacer el bien y admirar la belleza. Esto era vedado a los esclavos, 
los cuales estaban reducidos a ejercer un trabajo manual. En el sistema capitalista -a diferencia 
de los modos de producción esclavista y feudal- el trabajo asalariado y los efectuados con 
carácter independiente bajo alguna de sus modalidades (cuentapropistas, empleadores, como 
ejemplos), son realizados por personas jurídicamente “libres” (Neffa, 2003: 3-4).
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tivo de trabajo, cuyo monto estaría codificado por la legislación y los convenios 
colectivos de trabajo (Neffa, 2003).

El trabajo, en la realidad social de las actuales sociedades modernas in-
dustrializadas, es considerado como un espacio de “privilegio”, debido a las 
altas tasas de desempleo y por la precarización laboral, la vulnerabilidad del 
trabajador, la incertidumbre y aquella imposibilidad  de “[…] no poder dominar 
el presente, ni anticipar positivamente el porvenir” (Castel, 2004).

Eliminar toda expulsión y permanencia de la sociedad en las denominadas 
“zonas de vulnerabilidad y/o de exclusión” (Castel, 1995) es relevante toda vez 
que la permanencia de los sujetos en estas zonas, conlleva a que el objeto de 
exclusión antes externo (las necesidades materiales insatisfechas) sea incor-
porado como propio. Cuando la exclusión se internaliza –habitus-, los sujetos 
ya no necesitan que se los excluya, son ellos mismos los que ya no defienden 
sus derechos (por desconocimiento o por resignación), y busquen por ejemplo 
vivir de ayudas del Estado (planes y políticas sociales, practicas clientelares, 
etc.) constituyéndose esto en su “techo” quedando “entrampados”. Por ello, es 
recurrente que se reclame por planes sociales y subsidios, en lugar de trabajo. 
Pues se ha naturalizado un modo de resolución de necesidades mediante los 
subsidios estatales.

Acceso a la justicia
Se conceptualiza al acceso a la Justicia como un derecho que viabiliza el 
restablecimiento de los derechos desconocidos o quebrantados. En efecto, la 
sola proclamación o formalización de declaraciones de derechos no garantiza 
el goce efectivo de los mismos por parte de los ciudadanos. Por el contrario, la 
brecha entre los derechos proclamados y el efectivo ejercicio de los mismos por 
parte de los ciudadanos y de las organizaciones comunitarias y sociales, es el 
más certero indicador de inclusión/ exclusión, y sólo puede reducirse mediante 
el empoderamiento.

En este contexto, el Proyecto se propone facilitar a las personas en situacio-
nes de vulnerabilidad social y cuyos derechos son amenazados, que lleguen al 
Consultorio Jurídico Gratuito, el acceso a los medios que aseguren el efectivo 
goce y ejercicio de sus derechos y garantías. Y, en ese orden de ideas, contribuir 
primero al reconocimiento de los principales obstáculos que impiden el acceso 
a la justicia y el goce pleno de derechos; y luego, acompañar a los ciudadanos 
involucrados en este verdadero proceso de empoderamiento. 

La noción de acceso a la justicia trabajada cuenta con dos aristas: una pers-
pectiva institucionalista que pone énfasis en el Poder Judicial a los efectos de 
garantizar la defensa de derechos conculcados; y por otro lado, una visión más 
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amplia, de índole valorativa, que se relaciona con la construcción de calidad de 
ciudadanía y la consecuente responsabilidad estatal a estos efectos. 

Se adopta, entonces, una definición amplia del concepto acceso a la justi-
cia, de acuerdo con los lineamientos del clásico estudio de Cappelletti y Garth 
(1978) en el que se distingue entre dos dimensiones complementarias. Por 
un lado, una primera dimensión normativa que entiende al acceso a la justicia 
como el derecho igualitario de todos los ciudadanos a hacer valer aquellos de-
rechos que hayan sido reconocidos legalmente. Por otro lado, una dimensión 
fáctica del concepto que da cuenta de los diversos aspectos procedimentales 
que posibilitan el ejercicio efectivo del acceso a la justicia.

Teniendo en cuenta estas dimensiones complementarias, se definirá el acce-
so a la justicia “como el derecho a reclamar por medio de los mecanismos insti-
tucionales existentes en una comunidad la protección de un derecho legalmente 
reconocido” (Gherardi, 2006). En consecuencia, esta visión supone el acceso no 
solo a las instituciones judiciales sino también a todas aquellas –por ejemplo, 
instituciones administrativas- que se encuentren en condiciones de resolver las 
cuestiones y conflictos que se presentan en la vida cotidiana de las personas.

En tanto se trata de un instrumento orientado a la concreción de la justicia 
sustantiva y a la transformación de las relaciones de poder que perpetúan la ex-
clusión social, el acceso a la justicia no puede ser medido en términos cuantita-
tivos, contabilizando los ciudadanos que han podido ingresar al sistema judicial. 
Como puede fácilmente colegirse, esta concepción del acceso a la justicia supo-
ne una política pública que excede al Poder Judicial y que compromete al Estado 
en general en la labor de garantizar a “todos” sus ciudadanos –sin distinción de 
clase social, sexo, religión, etc.- el goce efectivo y pleno de un orden social justo.

En lo que refiere al Acceso a la Justicia, en vista de la desigualdad que exis-
te en la sociedad que no solo se observa en el acceso desigual a bienes y ser-
vicios sino también a la Justicia, es que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha creado un sistema de normas básicas que los países deberán 
cumplir para que sectores vulnerables y marginados puedan hacer uso de la 
Justicia como miembros parte de la sociedad, sin ser discriminados por su nivel 
de ingreso, género, raza, edad, etnia, entre otros; ya que el acceso a la Justicia 
es un derecho universal y por lo tanto debe estar garantizado por el Estado.

En este punto se hace necesario aclarar que el Estado no sólo debe cum-
plir con sus obligaciones negativas, sino que resulta necesaria la intervención 
positiva del mismo debiendo “organizar el aparato institucional de modo que 
todos los individuos puedan acceder a esos recursos, para lo cual los Estados 
deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o 
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limitan la posibilidad de acceso a la justicia.” (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; 2007: 8) 

Por lo expuesto anteriormente la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos ha elaborado un estudio sobre cuatro temas prioritarios respecto a 
la protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) 
que serán explicados brevemente en los siguientes puntos:

 • La obligación de remover obstáculos económicos para garantizar el acceso 
a los tribunales; es decir que el Estado posee la obligación de proveer ser-
vicios de asistencia jurídica gratuita y de gestionar la adecuada localización 
de tribunales para la efectivización del derecho a acceder a la justicia. Otra 
obligación positiva hace referencia a evitar situaciones de exclusión siste-
mática en la justicia ligada a los procesos estructurales de desigualdad y 
exclusión. Por lo tanto “el acceso al recurso judicial debe ser rápido, efectivo 
y económico”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos; 2007: 20-21)

 • Los componentes del debido proceso en los procedimientos administrativos 
relativos a derechos sociales, entendiendo al debido proceso como la “obli-
gación del Estado de contar con reglas claras para el comportamiento de 
sus agentes, a fin de evitar márgenes inadecuados de discrecionalidad en la 
esfera administrativa, que puedan fomentar prácticas arbitrarias o discrimina-
torias” (Corte Interamericana de Derechos Humanos; 2007:22) 
Los elementos del debido proceso son: La garantía de una audiencia de de-
terminación de derechos (derecho a la representación legal) la cual incluye: 
a) el derecho a ser asistidos durante el procedimiento administrativo san-
cionatorio; b) el derecho a ejercer su derecho a la defensa disponiendo del 
tiempo indispensable para conocer las imputaciones que se les formularan, 
y en consecuencia para defenderse de ellas; y c) el derecho a disponer de 
un plazo razonable para preparar sus alegatos y formalizarlos, y para promo-
ver y evacuar las correspondientes pruebas. El segundo elemento del debi-
do proceso se refiere a la notificación previa sobre la existencia del proceso; 
el tercero es el derecho a contar con una decisión fundada entendida como 
los fundamentos que la administración desarrolla de sus decisiones que-
dando a los mismos a disposición de los administrados. Otro elemento es la 
publicidad de la actuación administrativa, es decir el acceso a información 
y a reuniones públicas de los tribunales; el quinto elemento es el derecho 
al plazo razonable del proceso administrativo “ya que la duración excesiva 
de los procesos puede causar daños irreparables para el ejercicio de los de-
rechos sociales” (Corte Interamericana de Derechos Humanos; 2007: 42) 
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y el último elemento del debido proceso se refiere al derecho a la revisión 
judicial de decisiones administrativas (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; 2007: 37- 45)

 • Los componentes del debido proceso en los procedimientos judiciales re-
lativos a derechos sociales, siendo “la relación directa entre idoneidad del 
mecanismo judicial y la integridad de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales” (Corte Interamericana de Derechos Humanos; 2007: 49) por lo 
que el Estado no solo debe proveer recursos sino que debe asegurar la de-
bida aplicación de estos por parte de las autoridades judiciales.
Los que elementos que constituyen este debido proceso judicial son el prin-
cipio de igualdad de armas, referido a que las condiciones de desigualdad 
no perjudiquen a la parte desfavorecida en el proceso judicial; el alcance 
a la revisión de decisiones administrativas; el derecho a contar con una 
decisión fundada; y el derecho al plazo razonable del proceso que incluye 
dentro del mismo a las sentencias de los juicios. (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos; 2007: 52-67).

 • Los componentes del derecho a la tutela judicial efectiva de derechos so-
ciales, individuales y colectivos. Se considera que la falta de mecanismos 
judiciales adecuados para la tutela de los derechos económicos, sociales 
y culturales es un cuarto obstáculo para la exigibilidad de los derechos, ya 
que las acciones judiciales tradicionales han sido pensadas en defensa de 
los derechos civiles y políticos en desmedro de los demás derechos.
“El reconocimiento de derechos es el reconocimiento de un campo de poder 
para sus titulares y por lo tanto puede actuar como una forma para restablecer 
equilibrios en el marco de situaciones sociales desiguales. De esta manera, el 
reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales conduce a reco-
nocer la necesidad de contar con mecanismos adecuados y efectivos de recla-
mo de estos derechos de índole individual y colectiva” (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos; 2007: 69). En este sentido, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales aporta distintos mecanismos 
de exigibilidad como el de la “queja individual”, el de la “queja inter-Estatal” y 
el “mecanismo de Investigación” los que facilitan que una vez agotada todas 
las instancias nacionales, los sujetos puedan acceder a la justicia desde el 
ámbito internacional y por lo tanto exigir el cumplimiento de sus derechos. 
Por otro lado, además de la exigibilidad por vías procesuales y normativas, 

existen en el ámbito socio-cultural otras alternativas que se alejan del ámbito 
formal pero no por ello pierden efectividad. Tales alternativas surgen del em-
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poderamiento de los derechos y el uso de una ciudadanía activa que hacen a 
los sujetos titulares y protagonistas de sus derechos mediante los recursos 
de resistencia y protesta en los espacios públicos; de la visualización de las 
problemáticas, que implica el conocimiento por parte de la opinión pública de 
la vulneración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y de la parti-
cipación social organizada de los sujetos.

A su vez, dichos mecanismos de exigibilidad independientemente de su 
alcance (internacional, nacional, local, social y cultural) y forma (individual o 
colectiva) en ningún caso el sujeto demandante puede quedar desprotegido o 
privado del acceso a la justicia.

Teniendo en cuenta este marco teórico a continuación se analizarán las 
entrevistas realizadas, las cuales han permitido observar distintos obstáculos 
que inciden en las posibilidades de exigibilidad de derechos, tales como: los 
obstáculos institucionales, económicos, educativos y los que forman parte de 
las representaciones sociales que influyen negativamente en la credibilidad o 
confianza en la justicia. 

Obstáculos institucionales en el acceso a la justicia de sectores en 
situación de vulnerabilidad
Los sectores en situación de vulnerabilidad económica -sin ingresos económi-
cos suficientes que permitan pagar el patrocinio de un abogado- de los Depar-
tamentos Pedernera y Vicente Dupuy (Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de San Luis) pueden acceder a la justicia mediante las defensorías. 
Las cuales para esta circunscripción son: un Defensor de Pobres, Encausados 
y Ausente en lo Civil; un Defensor de Pobres, Encausados y Ausente en lo Penal 
y; dos Defensores de Menores e Incapaces.

Si bien, estas Defensorías implican que el Estado cumple con sus obligacio-
nes positivas generando y facilitando el acceso de sectores vulnerables a la jus-
ticia, no alcanzan la cantidad de profesionales en cada una de ellas para cubrir 
la totalidad de demandas y necesidades jurídicas de un servicio de calidad. En 
tal sentido, el Consultorio Jurídico Gratuito se traduce en otro de los recursos 
de acceso a la Justicia para hacer exigibles los derechos de los sectores en 
condición de vulnerabilidad.

A partir del análisis de las entrevistas llevadas a cabo en el Consultorio 
Jurídico Gratuito, se observa la importancia de este espacio en la sociedad 
civil como un nexo entre el Estado y aquellos sectores que al no contar con 
los recursos económicos necesarios ven restringido su derecho al acceso a la 
justicia. Dicha importancia se debe a que las defensorías no cuentan con la 
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cantidad necesaria de profesionales para las demandas que ingresan diaria-
mente, por lo que no solo se ven colapsadas las defensorías, sino que también 
el Consultorio Jurídico Gratuito. No obstante, si bien el consultorio no resuelve 
el total de los problemas, se convierte en una herramienta útil y accesible para 
los sectores vulnerados de la sociedad que requieren el acceso a la justicia. 

Siguiendo esta línea, en las entrevistas se identificaron diferentes motivos 
que permitieron el contacto de las personas con el Consultorio, la mayoría de 
ellas se reclaman por ejemplo: cuotas alimentarias, problemas con la identidad 
–ADN, DNI-, adopción, regímenes de visitas; sucesiones, problemas referidos a 
la compra de terrenos, dificultades vecinales, estafas, entre otros. 

No obstante, a pesar de las importancia para el acceso a la justicia de sec-
tores en situación de vulnerabilidad que tiene el Consultorio, se ha visualizado 
en las entrevistas una falta de conocimiento presente en la sociedad sobre 
la existencia del Consultorio Jurídico Gratuito como uno de los recursos para 
resolver distintos conflictos de la vida cotidiana en los que se vulneran los de-
rechos de las personas. Este hecho ha sido observado en los entrevistados, en 
la constante de afirmar que se acercaron al Consultorio a partir de recomenda-
ciones de otras personas y no por conocimiento propio ni público.

Vale aclarar que el Consultorio Jurídico Gratuito es una organización que 
tiene como función, además de lo judicial/administrativo, lo educativo al estar 
ligada a la Universidad Nacional de San Luis. Por lo tanto, debido a esta función 
educativa del Consultorio es que se ven limitadas las intervenciones.

Por lo tanto y en vista de las numerosas demandas que ingresan diariamen-
te al Consultorio, cabe preguntarse: ¿Qué sucede actualmente con las demás 
organizaciones estatales que deben garantizar el derecho a la justicia?, ¿Cum-
ple el Estado su rol de garantizador de este derecho removiendo los obstáculos 
económicos y cumpliendo el debido proceso?

Es decir que uno de los obstáculos institucionales denotados para acceder 
a la justicia es la falta de profesionales en las diferentes defensorías locales 
para atender la cantidad de demandas que allí ingresan. Frente a este obstá-
culo, es que el Consultorio Jurídico Gratuito viene a colaborar en el acceso a 
la justicia por parte de sectores en situación de vulnerabilidad, no obstante, la 
demanda sigue siendo superior. Otro de los obstáculos visibilizados según los 
entrevistados es el desconocimiento por parte de la comunidad del derecho al 
patrocinio gratuito, y también, la falta instituciones en las localidades del inte-
rior de la Provincia para viabilizar el acceso a la justicia.

Asimismo, se han visualizado otros obstáculos ligados a la falta de recursos 
económicos y educativos, lo que se analiza a continuación. 
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Obstáculos económicos y educativos para el acceso a la justicia
Otro punto de análisis de este proyecto, es que las personas que asisten 
al Consultorio Jurídico Gratuito son aquellas que no poseen los recursos 
económicos suficientes para poder abonar un servicio de un abogado, ya que 
uno de los requisitos es que las personas que acudan tengan la negativa de 
ANSES.

En cuanto al acceso a la justicia y según lo expresado por la Comisión de 
Derechos Humanos, el Estado debe garantizar la asistencia gratuita de un letra-
do para quienes no cuentan con los recursos necesarios; además debe brindar 
una efectiva localización de órganos judiciales al alcance de la sociedad civil. 
En relación a lo dicho, un entrevistado manifestó que localidades del interior 
de la Provincia de San Luis dependen jurídicamente de tribunales ubicados en 
ciudades con mayor cantidad de habitantes lo que implica un costo adicional 
al del acceso de la justicia debido a los gastos de traslados, por lo que pocos 
casos del interior llegan a la justicia:

“(…) le hago tramites acá en Mercedes o en San Luis, pero no puedo a todos,  
casos especiales, porque no les cobro, ni el viaje les cobro a veces, porque 
es así la gente esta, lo tiene a uno, en ese  como se dice, en ese espíritu de 
no pedirle a la gente lo que no tiene, porque hay gente que es muy pobre hay 
gente que hace tramites en Mercedes pero no tiene para venir a tribunales, no 
pueden ir a ningún lugar, ni a ANSES o PAMI” (entrevista Rodrigo). 

Por otro lado, con respecto a la educación y su influencia como factor con-
dicionante en lo económico y por ende en el acceso a la justicia, es que se 
observa que muchos de los entrevistados han podido completar sus estudios 
secundarios, de los cuales sólo una minoría ha llegado a obtener un título ter-
ciario, tal como Rodrigo manifiesta:

“[Yo cursé] bachillerato y después un  profesorado contable en una escuela, 
que es un curso terciario, que hice en Buenos Aires, tres años, en General 
Roca” (entrevista Rodrigo).

Otra de las entrevistadas comenta que finalizó “el curso de maestra auxiliar” 
(entrevista Silvia); y Carlos que se recibió en una escuela monotécnica de La 
Toma (San Luis), y sus estudios en Carpintería le permitieron ser maestro en el 
oficio, lo cual le ha facilitado el ingreso a varios trabajos, tal como afirma en el 
siguiente cita:
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“he dado clases en la Casa de la Cultura y he entregado varios certificados, 
me convocaron en el Plan de Inclusión, para que hiciera artesanías a la gente, 
enseñe a varios” (entrevista Carlos).

El resto de los entrevistados que también pudieron completar sus estu-
dios secundarios, aún sin haber continuado sus estudios terciarios o universi-
tarios, les ha facilitado poder acceder al menos a un trabajo formal, tal como 
lo afirma Susana:

“si, si en ese tiempo tenia secundaria, por eso trabaje en Bagley” (entrevista 
Susana). 

Por otro lado, en lo que refiere a las personas que no han terminado el se-
cundario, se observa que en su mayoría son mujeres separadas y que tienen 
a cargo sus hijos, lo que les dificulta compatibilizar estudios y trabajo con las 
tareas de cuidado del sus hijos. En las entrevistas se ha podido visibilizar que 
se les “hace cuesta arriba” continuar los estudios, trabajar y cuidar a sus hijos, 
ya que ellas son las jefas de hogar y no cuentan con el apoyo de los padres 
de sus hijos o sólo reciben la ayuda económica; tales son los casos de Rosa y 
Viviana quienes afirman:

“Solamente tengo la primaria. No sé si voy a seguir (…) porque quedé emba-
razada de mi hijo, en 7mo grado. Tuve que dejar mis estudios para empezar a 
laburar para mantener a mi hijo, tenia turno mañana y tarde, así que tuve que 
dejar todo” (entrevista Rosa).
“Estaba terminando el secundario cuando ya quedo embarazada de mi pri-
mera hija y bueno como el papá no se hizo cargo tuve que salir a trabajar yo 
y hacerme cargo sola y deje los estudios directamente” (entrevista Viviana).

En estos testimonios, se observa la problemática de género y cómo ello 
atraviesa y limita el nivel educativo en las mujeres, debido a las dificultades 
en las posibilidades de poder finalizar los estudios luego del embarazo, lo que 
también repercute en su economía al quedar a cargo de la crianza de sus hijos.

Además se observa en las representaciones de los entrevistados para im-
portancia que tiene la educación y al menos culminar el secundario para mejo-
rar sus condiciones de vida. Así lo afirma Luciana:

“Estoy sola con mis 4 hijos. Encima estudio y no cobro. Estudio en el plan PIE 
[Plan de Inclusión Educativa], porque quiero algo mejor para mis hijos” (en-
trevista Luciana).
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Por otro lado, se observa dentro de las entrevistas a personas adultas ma-
yores, que reconocen que las necesidad de tener que salir a trabajar dadas la 
falta de recursos familiares a temprana edad ha obstaculizado su educación, 
siendo necesario priorizar el trabajo sobre el estudio, por lo que apenas alcan-
zaron a hacer el primario y en algunos casos ni siquiera asistieron a la escuela. 
Esto tiene que ver con las crisis económicas que atravesaron a nuestro país, 
y que en su momento hizo que estas personas salieran a trabajar a temprana 
edad, como se ejemplifica en las siguientes citas:

“No, no tuve escuela. Lo que he aprendido fue de grande, de gente grande, no 
del colegio, no. Primero inferior hice, y después superior, no nada. A trabajar. 
Esos años eran muy duros” (entrevista Raul).
“Solamente [he terminado] segundo ciclo de primaria para adulto que estudie 
hasta tercer grado en mi niñez” (entrevista Marcos).

Por lo tanto, haciendo referencia a las entrevistas analizadas, se observa 
que las personas que adquirieron mayor nivel educativo al finalizar sus estudios 
secundarios obtuvieron mayores posibilidades de acceder al mercado formal 
del trabajo, lo que les permitió una mayor estabilidad económica. A su vez, la 
mayoría de las personas que no completaron sus estudios, y se encuentran en 
edades laborales, manifestaron su interés de poder completar sus estudios 
secundarios como una vía de superación para dar mayor estabilidad al hogar.

En síntesis, en este punto queda en evidencia que las personas con meno-
res posibilidades de acceder a una formación educativa, cuentan con menores 
posibilidades de obtener un trabajo formal y por lo tanto de salir de la sistemá-
tica exclusión que se produce en todos los ámbitos de la sociedad, entre ellos 
en el acceso a la justicia. 

Según lo expresado por Castel (1995), el trabajo y los vínculos son el pilar 
de las posibilidades de integrarse a la sociedad y por lo tanto “la falta de trabajo 
estable y el aislamiento relacional repercuten negativamente en los sujetos, con-
duciéndolos hacia procesos de desafiliación o zonas de exclusión” (Castel, 1995: 
16-17). Es por esto que se considera de suma importancia la intervención del 
Estado por medio de políticas públicas que optimicen el goce pleno a los de-
rechos de los ciudadanos, siendo la educación y sus condicionantes el punto 
inicial a trabajar para fortalecer las zonas de integración de las personas.

Por otro lado, al formar parte de las zonas de exclusión planteadas por el 
autor antes mencionado, los ciudadanos naturalizan que sus reclamos no son 
escuchados debido a los extensos tiempos de esperas sin respuestas efecti-
vas. Por esto, es que se consideró importante indagar acerca de la credibilidad 
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en el sistema judicial, haciendo hincapié en  lo reglamentado jurídicamente y la 
realidad que viven los sujetos cada vez que acuden a la justicia.

La falta de credibilidad como obstáculo para el acceso a la justicia
Desde el equipo de trabajo de este proyecto de extensión se considera que 
la credibilidad en la justicia conforma el eje central de análisis ya que es la 
base sobre la cual se trabajará el derecho a la justicia, teniendo en cuenta las 
distintas representaciones sociales existentes acerca de esta institución.

Por tal motivo, teniendo en cuenta las entrevistas realizadas en el Consultorio 
Jurídico y Gratuito, se hace énfasis en la pregunta referida a las razones por las 
cuales las personas no acceden a la justicia. Como respuesta a lo anterior, en-
contramos que los principales motivos manifestados por los entrevistados son:

 • La lentitud de los procesos judiciales
 • Lo costoso de pagar a un letrado

En cuanto a la lentitud de los procesos judiciales, varios de los entrevista-
dos manifestaron:

“…demora mucho…” “…el tema es denunciarlo, pero hay gente que no se 
anima a denunciarlo” (entrevista Rodrigo).
“…la justicia, para mi ver esta muy bien hecha, pero para mí que no se hace 
cumplir como se debe, y la veo demasiada lento […]” (entrevista Carlos).
“…No, la justicia es lerda […]” (entrevista Gabriel). 

En dichas citas se observa cómo influye lo relacionado al debido proceso 
en las representaciones de las personas ya que si bien existe un protocolo de 
procedimiento que se debe cumplir frente a cualquier tipo de demanda judicial, 
el tiempo estimado para ello no coinciden con los tiempos de las personas 
que acceden a la justicia, lo cual le atribuye a esta institución una connotación 
negativa en la eficacia de su accionar. 

Otro motivo por el cual los entrevistados consideran que no se accede a la 
justicia es porque es costosa, así lo describe Rosa:

“…Muchas veces no es por eso solamente, sino por el sentido económico. 
Nos enteramos hace mucho de esto, pero para pagar a los abogados te cobran 
cualquier cantidad y hay gente que no tiene los recursos […]” (entrevista Rosa).

En este caso se hace alusión a lo mencionado por los miembros de la Comi-
sión de Derechos Humanos cuando hablan de la obligación por parte de los Esta-
dos de remover obstáculos económicos para garantizar el acceso a los tribunales. 
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Más allá de las opiniones emitidas por los entrevistados acerca del por qué 
no se accede a la justicia, la mayoría de ellos manifiestan que sus problemas 
judicializados serán resueltos por la institución, es decir que a pesar de consi-
derarla una institución lejana a su cotidianidad, cuando ingresan a la justicia y  
requieren su asistencia confían en su accionar. 

Conclusiones: procesos de empoderamiento desde la promoción de derechos 
A lo largo del trabajo, por medio de las entrevistas y las dimensiones analizadas 
se ha observado una constante que supera la falta de acceso a la justicia, 
centrando a los sujetos en una “zona de vulneración” dadas las escasas 
posibilidades de acceso a la educación, al trabajo formal, a la justicia, entre 
otros. Los que van reproduciendo diversas situaciones de exclusión, generando 
una “desubjetivación” de estos sujetos, al cosificarlos y borrar la esencia del 
ser sujeto producto de la violación a sus derechos como seres humanos. Esta 
negación de sus subjetividades permanente en todas las áreas de sus vidas, 
va naturalizando en ellos la vulneración de sus derechos, provocando una 
ciudadanía asistida, ligada al sistema político particular de la provincia.

A partir de esto, teniendo en cuenta la población a la que está dirigida el 
Consultorio Jurídico Gratuito se pudo visualizar el proceso que se genera cada 
vez que ingresan los sujetos de sectores vulnerables al sistema judicial, en el 
que se entrecruzan la realidad subjetiva de los sujetos (conocimiento previos, 
emociones ligadas al conflicto, expectativas) con la realidad objetiva de este 
sistema (procesual y normativo) generando un choque entre la institución y la 
sociedad, cuyo resultado provoca un cambio en la credibilidad del sujeto con 
respecto a la justicia.

Considerando la importancia que la promoción y el empoderamiento de los 
Derechos Humanos poseen para este proyecto es que el equipo de trabajo ha 
planificado la realización de talleres en escuelas sobre el derecho a la justicia. 
Con esta actividad se intenta por un lado trabajar la ciudadanía en los jóvenes 
empoderándolos sobre sus derechos y las vías de exigibilidad de los mismos, a 
partir de las experiencias personales que se puedan compartir en la instancia de 
taller; por otro lado, se pretende dar a conocer la existencia del Consultorio Jurí-
dico y Gratuito como un recurso institucional y judicial al alcance de la población.

De este modo, el proyecto de extensión se enmarca en una concepción de 
universidad que asume la función social de contribuir a una mayor calidad de 
la ciudadanía a partir de la democratización de saberes. Para ello, adopta una 
posición de escucha e integración con la sociedad en la que se inserta.
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Resumen
En la Argentina de los años 90, las políticas neoliberales pergeñadas por los 
países centrales y los organismos multilaterales de crédito, basados en los 
postulados del Consenso de Washington, produjeron una oleada de privatizacio-
nes y reestructuraciones de las funciones que tradicionalmente había cumplido 
el Estado nacional. Este pronunciado retiro del Estado produjo el arribo de la 
empresa privada y la precarización laboral, minando el sistema de saberes de 
producción y reproducción colectiva (Puigross 2007). Dentro de este contexto, 
donde la lógica mercantilista se convirtió en parámetro para la conducción del 
Estado y la producción de leyes, la implementación de la Ley Federal de Edu-
cación (1993) desmembró la educación técnica, con el consiguiente resultado 
del cierre de numerosas ENNET (Escuelas Nacionales de Educación Técnica) al 
no poder ser sostenidas por los Estados provinciales. No obstante, es en este 
contexto desfavorable que, la UNL, desde una perspectiva visionaria y no aleja-
da de su origen reformista, en 1995 aprueba la Res. HCS Nº 307, apostando a 
no discontinuar con este tipo de formación en oficios, iniciada ya en 1929. En 
este sentido, el objetivo de esta ponencia es dar cuenta de la importancia de 
capacitar en oficios en el ámbito socioproductivo y educativo, local y regional. 
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Capacitación laboral / Oficios / Educación técnica
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Introducción
En la Argentina de los años 90, las políticas neoliberales pergeñadas por 
los países centrales y los organismos multilaterales de crédito, basados 
en los postulados del Consenso de Washington, produjeron una oleada de 
privatizaciones y reestructuraciones de las funciones que tradicionalmente 
había cumplido el Estado nacional. Este pronunciado retiro del Estado produjo 
el arribo de la empresa privada, minando el sistema de saberes de producción 
y reproducción colectiva (Puigross 2007). Dentro de este contexto, donde la 
lógica mercantilista se convirtió en parámetro para la conducción del Estado y la 
producción de leyes, la implementación de la Ley Federal de Educación (1993) 
desmembró la educación técnica, con el consiguiente resultado del cierre de 
numerosas ENNET (Escuelas Nacionales de Educación Técnica) al no poder 
ser sostenidas por los Estados provinciales. No obstante, es en este contexto 
desfavorable que la Universidad Nacional del Litoral, desde una perspectiva 
visionaria y no alejada de su origen reformista, en 1995 aprueba la Res. HCS Nº 
307, apostando a no discontinuar con este tipo de formación en oficios, iniciada 
ya en 1929.  Para darle un encuadre moderno, en el 2001 en el marco del Plan 
de Desarrollo Institucional 2000-2010 se crea el Programa de Formación y 
Capacitación Laboral (PFCL), a través de la Resolución aprobada por Consejo 
Superior N° 290, dependiente de la Secretaría de Extensión, en cuyo artículo 1° 
establece los siguientes objetivos:

“a) Desarrollar actividades de formación tecnológica y capacitación laboral 
corta para individuos de escasos recursos y desempleados, especialmente 
jóvenes; b) Establecer una vinculación con entidades públicas y privadas que 
posean programas o acciones de fomento de empleo; c) Vincular a la UNL con 
empresas y entidades del mundo de la producción para satisfacer requeri-
mientos puntuales de formación tecnológica  y laboral”.

Posteriormente en el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019 se reafir-
mó que, la extensión constituye una “(…) función esencial (…), que promueve 
el diálogo permanente con el Estado -en sus diferentes jurisdicciones- con otras 
instituciones educativas y científico tecnológicas del sistema provincial y nacio-
nal, con las organizaciones de la sociedad civil y de la producción en la búsque-
da de soluciones a los problemas del contexto (...)”, por ello y a sabiendas de 
que esto se concreta a partir del diseño de políticas e instrumentos de gestión 
en el año 2012, el Área Cursos del Sistema Integrado de Programas y Proyectos 
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(SIPPE) de la Secretaria de Extensión. Cabe aclarar que esta área cuenta con 
diversos instrumentos, entre ellos, los más importantes son los siguientes: di-
ferentes modalidades de proyectos y prácticas de extensión; programas de ex-
tensión; el sistema de becas de extensión (docentes, estudiantes y graduados); 
cátedras optativas y electivas; prácticas académicas solidarias (voluntariado 
UNL); y cursos de extensión, son estos últimos los que asumen la coordinación 
general del PFCL con el fin de implementar un plan de actualización y mejora. En 
la actualidad, los cursos de oficios dependientes del PFCL se brindan a perso-
nas que deseen mejorar su empleabilidad y también son ofrecidos a diferentes 
instituciones: municipios, asociaciones sindicales, ONGS, entre otros. 

En este sentido, el objetivo de esta ponencia es dar cuenta de la importan-
cia del PFCL en el ámbito socioproductivo y educativo, evidenciando cuales son 
los procesos y acciones que se vienen llevando a cabo para dotar a estos cur-
sos de mayores recursos operativos, avances pedagógicos y una adecuación a 
las necesidades y realidades que se presentan en el Sitio (Ciudad de Santa Fe y 
centro-norte de la Provincia). Estos procesos y acciones buscan aportar nuevas 
miradas que contribuyan a las políticas integrales existentes en lo referente a la 
formación y capacitación no formal. Es importante destacar que estas acciones 
se realizan siempre recordando que como universidad hija de la reforma, nues-
tra universidad posee una concepción democrática, autónoma, crítica y creati-
va, que le permite asumir un compromiso social, promoviendo a través de sus 
políticas institucionales la  democratización del saber, del conocimiento y de la 
cultura en diálogo permanente con la sociedad. Posibilitando así, su desarrollo 
académico, cultural, científico y tecnológico. En este sentido, se considera a la 
extensión universitaria como una de las tres funciones sustantivas, que conjun-
tamente con la docencia y la investigación constituyen los pilares básicos en 
los que se asienta el modelo universitario. 

Es por lo dicho anteriormente, que además del Plan de Desarrollo Institucio-
nal (PDI) 2000-2010 se crea el PDI 2010-2019, que promueve “Una Universidad 
que protagonice la construcción de una región socialmente inclusiva, en la que 
el conocimiento y los demás bienes culturales se distribuyan democráticamente;  
y siendo la Extensión Universitaria el pilar conceptual e ideológico de la Univer-
sidad Reformista que, junto a la enseñanza y la investigación, profundiza y desa-
rrolla sus funciones en la creación, transmisión y divulgación del conocimiento 
con el correspondiente compromiso social en la búsqueda de una mayor y mejor 
calidad de vida”; a la vez sostiene “(…) que esta Universidad ha ido consolidando 
una política institucional en materia de Extensión Universitaria y vinculación con 
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la sociedad, habiéndose impulsado diversas estrategias traducidas en programas 
y proyectos en pos de articular los logros académicos y de la investigación con los 
intereses sociales y las problemáticas relevantes desde el punto de vista local y 
regional (…)”1.

Dentro de este marco, es posible definir a la extensión universitaria como 
la relación interactiva que la universidad plantea con su medio en las dimen-
siones sociales, culturales y productivas, a partir de la circulación del conoci-
miento y en la búsqueda de la democratización y apropiación social del mismo.

Una breve reseña del trayecto del PFCL
La Universidad viene desarrollando desde 1929, bajo distintas modalidades, 
actividades de capacitación en oficios. En los albores de la extensión universitaria, 
ese mismo año, se inician los “cursos para obreros”, bajo Resolución Rectoral, 
dependientes del Instituto Social del Departamento de Extensión Universitaria2. 
Posteriormente, estos cursos de capacitación laboral pasan a depender de la 
Facultad de Ingeniería Química y en 1995, por Res. HCS nº 307, se aprueba 
el dictamen de una comisión que “sugiere la constitución de los cursos como 
programa así como atender a la necesidad de formular un nuevo plan flexible 
de formación tecnológica aprovechando las capacidades instaladas en toda la 
UNL (…) y estudiando la posibilidad de cambios en la integración y dependencia 
institucional de los mismos”.3 Así es como en el marco del Plan de Desarrollo 
Institucional 2000-2010 se crea el Programa de Formación y Capacitación 
Laboral, a través de la Resolución aprobada por Consejo Superior N° 290/2001, 
dependiente de la Secretaría de Extensión, cuyo objetivos se mencionaron 
anteriormente. 

Hasta la actualidad, los cursos de oficios dependientes del PFCL se ofrecen 
a aquellos aspirantes que busquen mejorar su empleabilidad y también como 
se indicó, son ofrecidos a diferentes instituciones. Es importante destacar que 
los cursos que se engloban en el PFCL son instancias formativas de carác-
ter extracurricular; dirigidas al público en general, -sin el requerimiento de una 
titulación universitaria previa-, a actores de la sociedad civil y/o a diferentes 
estamentos del Estado; que requieren, por parte del cursante, la aprobación de 
instancias de evaluación planificada; intentan incrementar el patrimonio cultural, 

1) Plan de Desarrollo Institucional.2010 – 2019 Hacia la Universidad del Centenario.http://
www.unl.edu.ar/categories/view/pdi_2010_2019#.Una9AyfjXhg
2)  Denominación del área de acuerdo a la Res. C.S. N° 290/2001
3) C.S. N° 290/2001 - Programa de Formación y Capacitación Laboral (Sec. Extensión)
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educativo, social y económico del sitio, de la región y el país. En este orden de 
ideas y para otorgarles una legitimidad de origen, desde el SIPPE, se plantea 
que los cursos surjan de una vinculación entre los espacios de gestión institu-
cionales y comunitarios para identificar conjuntamente los temas-problemas y 
demandas sociales, estos temas-problemas, a su vez, pueden surgir de deman-
das particulares. Estos cursos apuntan a incorporar conocimientos, habilida-
des y/o destrezas para que, en el corto plazo, puedan posibilitar el acceso de 
jóvenes y adultos al mercado laboral. En otras palabras, se busca mejorar las 
posibilidades personales para encontrar empleo y las de adaptarse a un merca-
do de trabajo en continuo cambio.

Los cursos del PFCL se dictan en la Escuela Industrial Superior (EIS) depen-
diente de la Universidad Nacional del Litoral y anexa a la Facultad de Ingeniería 
Química. La escuela Industrial es una institución educativa pre-universitaria, 
una de las cinco que existen en el país, se trata un establecimiento educativo 
que fue precursor de la educación técnica nacional, que posee talleres, aulas, 
maquinaria y herramientas para poder abordar una amplia gama de saberes 
técnicos y manuales. Actualmente poseemos una oferta de cursos divididos en 
seis líneas, algunos de ellos se dictan anualmente y otros cuatrimestralmente, 
en dos ediciones; en la Línea Construcción se ofrecen “Carpintería metálica de 
aluminio”, “Auxiliar en construcción en seco”, “Instalador sanitarista en aguas 
y cloacas”, “Carpintería en madera”, y “Instalador electricista residencial”; en 
la Línea Metalmecánica se dictan los cursos de “Operario metalmecánico”, “Au-
xiliar mecánico de motores nafteros”, “Auxiliar en reparación de componentes 
eléctricos del automóvil”, “Tornero”; para la Línea Electrónica se dictan “Insta-
lador de sistemas de alarmas y videovigilancia”, “Electrónica práctica”; en la 
Línea Electrodomésticos se brindan los cursos de “Montaje y mantenimiento 
de PC”, “Curso básico de refrigeración y aire acondicionado”, “Reparador de 
electrodomésticos”; para la Línea Artística-Recreativa se brinda el curso de 
Ebanistería y tallado en maderas; y por ultimo en una Línea transversal a todos 
los cursos se ofrece el curso de “Herramientas para la autogestión laboral”.  En 
total son dieciséis cursos de variadas temáticas con una planta docente que 
supera las cincuenta personas, además del personal de gestión y de apoyo. 

Los cursos del PFCL son ofrecidos actualmente en conjunto con la Munici-
palidad de la Ciudad de Santa Fe, a través de la Oficina de Empleo. Ésta última 
selecciona personas que han manifestado el interés de integrarse al mundo la-
boral y los deriva a nuestro programa para que sin costo alguno puedan acceder 
a diferentes propuestas de capacitación. También hemos trabajado mediante 
convenios con la misma municipalidad para capacitar personal que se desem-
peña en su órbita, mediante el diseño de cursos específicos según los requeri-
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mientos solicitados. Es de destacar que nuestra universidad viene mantenien-
do un trabajo en conjunto con el gremio de la Universidad -APUL- que nuclea al 
personal no docente, para capacitar en oficios al personal de la universidad y 
también a la comunidad en general. Los cursos organizados con este gremio 
son un tanto distintos, son cursos cortos y gratuitos que procuran mejorar las 
habilidades, actualizar conocimientos y destrezas en diferentes tareas y fun-
ciones. Las propuestas se enmarcan en las políticas de extensión de nuestra 
universidad, el convenio colectivo de trabajo y las paritarias particulares. Son 
evaluadas por especialistas, gestionados desde la secretaria de extensión y 
abarcan cuestiones relacionadas a la reparación de PC, alfabetización informá-
tica, tejido, organización de eventos, restauración y gestión de archivos, cere-
monial y protocolo, uso de sistemas web, operador Linux, redes LAN-internet y 
seguridad informática, soportes documentales, artesanías, entre otros. 

Por otro lado a fin del año 2016 como idea innovadora se implementó una 
nueva propuesta para ampliar los conocimientos básicos, nos referimos al cur-
so de “Emprendimiento y autogestión laboral”, el misma es una oferta trans-
versal que brinda herramientas básicas referidas al derecho laboral y comer-
cial, seguridad e higiene, procesos administrativos-contables y estrategias de 
diseños como herramientas de diferenciación, para que así se incentiven los 
procesos de autonomía, aprendizaje y autogestión; organizando espacios pro-
picios de capacitación y promoción del asociativismo desde la cultura de la so-
lidaridad y cooperación. Incubando, de este modo, emprendedores que son los 
principales agentes de cambio tanto para la ciudad como para la región, y que 
además agregan valor a la comunidad. Dentro de los objetivos planteados, se 
pueden destacar dos, uno de ellos es el acompañar su desarrollo y crecimiento 
brindando todo tipo de herramientas de capacitación para innovar, crecer en las 
diversas áreas propuestas. Otro es el facilitar los mecanismos para que una 
vez finalizados los cursos, tengan la posibilidad de acceder al mercado laboral 
de manera autónoma. A su vez, es importante señalar que este espacio se 
vuelve propicio para difundir e informar aquella información de interés social, 
sobre propuestas de desarrollo que no siempre llega a sus destinatarios a tra-
vés de los canales de difusión del Estado. Nos referimos a que muchos jóvenes 
que se acercan a formarse en algún oficio y desconocen las políticas públicas 
destinadas a ellos, como es el caso del Plan Progresar de Anses,  destinado a 
jóvenes entre 18 y 24 años para recibir una beca estimulando su formación, así 
como otros programas generados desde el gobierno nacional a través de los 
Ministerios de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, como es el caso de  
microcréditos, destinados a personas que se organizan en torno al autoempleo 
urbano o rural para adquirir insumos y maquinarias, el Programa de Empleo 
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Independiente (PEI) del Ministerio de Trabajo que brinda apoyo, orientación y 
medios para desarrollar emprendimientos y acompaña a los emprendedores en 
todo lo que necesitan para ser sus propios jefes y llevar adelante sus negocios, 
Plan Más y Mejor Trabajo, una herramienta creada para promover la inserción 
laboral de trabajadores desocupados en empleos de calidad, así como direccio-
narlos a oficinas de gestión y acompañarlos en la formulación de un proyecto. 

Implementación de mejoras
Es posible mencionar que desde 2012 en adelante, se viene implementando un 
plan integral de actualización y mejora de dichos cursos, enfocado en dos líneas 
de acción: una, administrativa; y otra, de gestión pedagógica. Este proceso 
de revisión del PFCL fue gestado desde la UNL con una perspectiva integral, 
ya lejos del escenario amenazante propiciado por las políticas neoliberales, y 
en estrecha relación con lo manifestado por Puigross (2007) cuando señala 
que la articulación “educación-trabajo” conlleva posicionamientos político-
pedagógicos sobre los procesos de enseñar y aprender, esto es así puesto 
que nos interrogamos acerca de; lo que significa “el saber” y sus formas de 
producción, legitimación, regulación y distribución; sobre la concepción del 
sujeto que aprende en este proceso y a su vez, entendiéndolo como inserto en 
la sociedad; y en relación al modelo de desarrollo productivo y social en el que 
se desarrolla. En este sentido, entendiendo que los procesos de enseñanza 
y aprendizaje puestos en juego en un sistema de educación no formal cobran 
relevancia a la hora de posibilitar la generación, transmisión, intercambio, 
circulación y apropiación social de conocimientos, es que emprendimos estos 
procesos de revisión.

En relación a la línea de acción administrativa podemos mencionar como 
principal logro, la adopción del SIU-GUARANI como sistema informático para la 
realización de las inscripciones, pago y seguimiento pedagógico de los cursan-
tes, dejando en desuso el procedimiento manual. Para ello, se trabajó articula-
damente con el Centro de Educación Multimedial a Distancia, dependiente de 
la Secretaría Académica de esta universidad. Por otro lado, de forma experi-
mental, en el segundo cuatrimestre del año 2015 se estableció un sistema de 
encuestas que los alumnos debían completar al finalizar el cursado. De este 
relevamiento, hecho a 131 alumnos, surgió que el 95% de ellos eran hombres y 
solo el 5% mujeres. Por otro lado, la franja etaria que predominaba era la de 17 
a 30 años, le seguía la de entre 30 y 40 años y la que menor incidencia tenía 
era la de mayores de 40 años. En otro orden, si tenemos en cuenta la ocupa-
ción de los cursantes -y atendiendo a que son cursos nocturnos- observamos 
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que el 78% trabajaba y solo el 22% se encontraba desocupado. Dentro de ese 
78% de alumnos ocupados, es importante destacar que el 48,09% trabajaba en 
relación de dependencia y el 30,53% lo hacía de forma independiente. Además, 
se indagó acerca de si los alumnos habían realizado previamente otros cursos 
ofrecido desde diversas instituciones públicas y privadas y se observó que solo 
un 25% lo había hecho, de ese porcentaje el 45,5% lo hizo en algún curso ofre-
cido desde la UNL. Si nos atenemos a la temática de cada curso, vimos que 
los alumnos buscaban en los cursos en mayor medida capacitarse en oficios 
y por interés en la temática. Por último, se evidenció que los alumnos llegaron 
al curso primordialmente por información obtenida en la web de la UNL y por 
recomendación de anteriores egresados, con un 38,93% en ambos casos.

En relación a la gestión pedagógica, entendimos que era de suma impor-
tancia la identificación y la resolución compartida de problemas, por lo que en 
2013, mediante una propuesta destinada a los docentes de estos cursos se 
pudo reflexionar acerca de las diferentes propuestas de capacitación laboral en 
relación a su marco institucional y a los requerimientos de su entorno; también 
se logró problematizar y analizar las relaciones que se juegan entre sus com-
ponentes didácticos pedagógicos, pudiendo identificar algunas problemáticas a 
abordar, tales como la obsolescencia de los contenidos, la duración prolongada 
que excedía lo establecido en los lineamientos de las políticas educativas uni-
versitarias y un sistema adoptado de correlatividades, propias de otros ámbitos 
académicos universitarios, entre otras. Además, en 2014 se procedió a trabajar 
individual y grupalmente con los equipos docentes con el propósito de arribar 
a las planificaciones de sus propuestas, conforme a pautas y criterios consen-
suados previamente, que permitieron dar cuenta de una mejor organización y 
mayor coherencia entre los componentes que las constituyen, a saber, tiempos 
de duración de los cursos, objetivos, contenidos, soporte bibliográfico, entre 
otros, obteniendo importantes avances al respecto. A posteriori, se incorporó 
un asesor externo, quien mediante informes, fue dando cuenta del estado de 
situación de cada propuesta presentada, brindando sugerencias de mejora y re-
comendaciones para posibles homologaciones ante organismos como Instituto 
Nacional de Educación Técnica (INET), dependiente del Ministerio de Educación. 
Así, se ha logrado que los equipos docentes visualicen como importante la 
reformulación de las propuestas en varios sentidos: para no recaer en la obso-
lescencia, para desandar el sistema de correlatividades adoptado inapropiada-
mente y para evitar que los cursos estén constituidos como compartimientos 
estancos. En base a lo planteado en 2014, se consiguió por ejemplo que los 
docentes que integraran el área de electrónica -la que hasta el año 2012, es-
taba organizada en base a cuatro cursos anuales y correlativos-formularan un 
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nuevo curso denominado Instalador de Sistemas de Telefonía, Alarmas y Video-
vigilancia a partir de una demanda concreta del Municipio de Santa Fe. A su 
vez, se ha logrado innovar en la oferta del PFCL agregando el Curso básico de 
Refrigeración y Aire Acondicionado en respuesta a la necesidad de capacitación 
de operarios que hay en nuestra región, debido al clima imperante en nuestra 
ciudad. Cabe mencionar que también hubo modificaciones intangibles en base 
a procesos que involucran transformaciones en las prácticas de los actores in-
volucrados que permitieron resignificar el patrimonio común, donde no faltaron  
conflictos, resistencias y conquistas en el marco de esta reestructuración. 

Desafíos futuros
Consideramos que es importante que nuestra universidad continúe formando 
en oficios puesto que de esta forma se ofrece a la comunidad una educación 
completa y de calidad desde las diez Facultades, los dos Centros Universitarios, 
el Instituto Superior, las Escuela Universitaria, tres de Nivel Medio y una de Nivel 
Inicial y Primario, consumando así casi todo el abanico educativo y abarcando 
diferentes áreas del saber científico, humanístico, técnico y cultural, que están 
consubstanciados con las problemáticas de la región donde la Universidad está 
inserta. Por otro lado, posicionarse en la empleabilidad y en la capacitación 
en oficios permite ser un actor central a nivel local y en la región. A modo de 
ejemplo, el curso de “Instalador Electricista Residencial” es uno de los pocos 
cursos anuales con reconocimiento municipal -para ejercer mediante matricula- 
que se dicta en la ciudad, lo que permite al egresado comenzar a trabajar de 
manera casi inmediata.

No obstante, observamos que la universidad como formadora en oficios en-
frenta actualmente algunos obstáculos, en primer lugar detectamos que cada 
vez es mayor la demanda de capacitaciones virtuales. Si bien contamos con 
una oferta de Cursos de Extensión a Distancia, en lo que respecta a oficios se 
torna dificultoso por la complejidad de trasmitir saberes prácticos de manera 
virtual. No obstante, estamos incursionando en dicha modalidad y ya se ofre-
cen cursos virtuales relacionados a saberes prácticos u oficios; elaboración de 
conservas, inocuidad y manipulación higiénica de alimentos,  restauración en 
museos, archivos y bibliotecas, entre otras. 

En otro orden, atendiendo a procesos más globales, es posible evidenciar 
que hay un avance muy fuerte en la robotización y automatización de procesos 
que implica una reducción del personal humano para dichas tareas, que termi-
nan reduciéndose a labores de control de maquinas. Aquí los oficios se deslu-
cen y tienden a desaparecer, por ello es importante continuar capacitando en 
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ellos pero atendiendo a las nuevas necesidades. Es decir, no queremos que la 
oferta de capacitación se torne obsoleta en el tiempo, por lo cual actualizamos 
de manera periódica los contenidos de acuerdo a las nuevas tecnologías. Por 
ejemplo a anteriores cursos relacionados a la electricidad básica, se los ha 
transformado en cursos de alarmas y videovigilancia o a reparación de elec-
trodomésticos de acuerdo a las recientes normativas de fabricación. Además 
hemos detectado que en ciertos saberes hay una demanda grande pero escasa 
mano de obra calificada,  por ello incorporamos nuevas propuestas; este es el 
caso de construcción en seco.

En estos años, indudablemente se percibe una gran mejora de la gestión 
pedagógica y administrativa, sin embargo se hace necesario dotar este espacio 
de recursos humanos y de iniciar una restructuración de funciones acordes a 
las necesidades y a la magnitud relativa a la cantidad de alumnos/aspirantes/
interesados con los que se trabaja. Las diferentes propuestas tienen demandas 
diferentes, así nos encontramos que algunas requieren de exámenes de nivela-
ción para determinar el ingreso por el alto número de aspirantes, mientras otras 
no logran el cupo mínimo establecido, situación que genera inconvenientes en el 
sostenimiento de determinadas ofertas, y si a esto le sumamos que los docen-
tes poseen condiciones de revista diferentes se presenta un importante desafío 
a sortear (docentes con antigüedad de planta permanente y contratados). 

Como desafíos se nos presenta la reestructuración del área para poder abar-
car la gran cantidad de demandas de cursos y capacitaciones que surgen des-
de los gobiernos locales, el gobierno nacional y desde el propio Sitio. Además, 
como avance para el óptimo funcionamiento administrativo se requiere dotar 
de pasos, mecanismos y procedimientos claros a seguir en cada trámite y/o 
procedimiento interno y externo que desde esta área se debe encarar. Esto es 
así, puesto que se desconoce en parte cuales son los procedimientos para 
realizar trámites sencillos y complejos, dificultando el correcto y rápido funcio-
namiento administrativo. 

El problema edilicio para algunas propuestas termina siendo un inconve-
niente. Hay cursos que tienen una alta demanda como el caso de refrigeración 
y construcción en seco, pero las condiciones del espacio donde se dictan no 
favorecen los aprendizajes y la buena práctica de los cursantes y provocando  
que se deba restringir la matricula/cupo (actualmente se está trabajando para 
resolver esta situación mejorando el espacio físico de estos talleres). 

Otro desafío es la revisión de las propuestas de capacitación por parte de 
los equipos docentes, actualizándolas a demandas sociales y del mundo laboral 
más acordes a las necesidades; decíamos anteriormente que nos encontramos 
con docentes que llevan muchos años dictando cursos que en otras épocas 
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tuvieron una gran demanda pero ante las nuevas características y exigencias 
del mundo laboral, las nuevas tecnologías y los requerimientos de nuevos sa-
beres, van quedando obsoletas, con docentes que no tienen a quien transmitir 
sus saberes y adoptando una actitud de resignación ante los nuevos desafíos.

Un nuevo desafío es el que recientemente se planteó la Universidad Na-
cional del Litoral en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación a través de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de 
Santa Fe. Acordaron un convenio marco de colaboración para el dictado de 33 
“cursos de introducción al trabajo”, que se llevarán adelante en distintas locali-
dades de la Provincia de Santa Fe. Los temas sobre os cuales se ejecutarán los 
cursos son: construcción de un proyecto formativo y ocupacional; informática 
básica; derechos sociales y laborales y salud ocupacionales  

El Programa Empleo Joven del Ministerio mencionado, viene desarrollando 
esta propuesta destinada para Jóvenes entre 18 y 24 años que no hayan fina-
lizado sus estudios secundarios. Es importante destacar, que este Programa 
contempla una herramienta que posibilita a los jóvenes mejorar sus oportu-
nidades de empleo, reflexionar sobre los objetivos educativos y laborales de 
cada participante, analizando su experiencia, conocimientos y requerimientos 
en los puestos de trabajo demandados en su localidad o región. Además tiene 
como finalidad conocer los principales derechos y obligaciones de los/as tra-
bajadores/as, adquirir nociones elementales sobre las condiciones de trabajo 
decente y los requerimientos básicos en un ámbito laboral para garantizar la 
salud en el trabajo, brinda una capacitación digital, permite Identificar las ofer-
tas formativas disponibles tanto en lo relativo a la capacitación laboral como a 
la educación formal y delinear un proyecto formativo y Laboral de acuerdo a sus 
inquietudes y habilidades.

La Universidad como prestadora de estos cursos ha dado inicio en el mes 
de junio al dictado de la primera tanda de 11 cursos en diferentes localidades: 
San Carlos, Rincón (2 cursos), Coronda, Nelson, Gálvez, Helvecia, San Agustín, 
Cañada Rosquín, San Vicente, María Juana, los cuales tendrán una duración de 
tres meses. En esta oportunidad se han involucrado 57 estudiantes de diferen-
tes disciplinas y 11 auxiliares de la UNL y de otras entidades educativas. Esto 
posibilita que aproximadamente se capacite a 1000 a jóvenes.

Conclusiones
La Extensión Universitaria, promueve la apropiación social del conocimiento 
y la democratización de la información, aspectos claves para contribuir a la 
transformación social integrándose así al medio del cual se nutre, consciente y 
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comprometida con las problemáticas sociales y, al mismo tiempo, interactuando 
en forma permanente con los demás vértices de nuestra sociedad: la economía, 
la política y la cultura. Esta acción de diálogo, comunicación e interacción entre 
Universidad – Sociedad resulta imprescindible para el propio fortalecimiento 
académico, científico y tecnológico de la universidad. En este marco, se 
conceptualiza la función de la Extensión Universitaria en su dimensión social, 
dialógica y pedagógica en la búsqueda de una sociedad más justa, solidaria e 
igualitaria, contribuyendo a la formación de ciudadanos críticos y comprometidos, 
nutriéndose simultáneamente de las problemáticas sociales así como de los 
saberes y conocimientos existentes en el medio social.

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, el concepto de la función 
social de la universidad, como el de pertinencia social, tienen cada vez más 
relevancia y se encuentran presentes en todos los encuentros regionales, na-
cionales e iberoamericanos que se han venido realizando sobre extensión uni-
versitaria. En cuanto a este último concepto  ha sido abordado por una serie de 
trabajos, donde se trata de establecer el compromiso social, la búsqueda de 
la equidad –frente a la preocupante situación socioeconómica en la que vive la 
Región-, la promoción social y sus resultados, como relación entre las activida-
des de extensión y necesidades de la comunidad.

 En tal sentido nuestra universidad cuenta con políticas institucionales, en-
tre las que podemos mencionar la creación del Sistema Integrado de Programas 
y Proyectos (SIPPE), que posibilitó  la incorporación sistemática de la función de 
extensión en la vida académica de la institución, fortaleciendo al mismo tiempo 
a la propia universidad en su vínculo con la sociedad, este sistema es uno de 
los dispositivos de gestión más importante de las políticas de extensión de 
la UNL, que tiene como objetivo principal planificar y llevar adelante líneas de 
extensión que articulen las capacidades institucionales de la Universidad y sus 
prioridades, las necesidades territoriales, las políticas públicas y los actores 
involucrados en una determinada problemática.

Para afrontar estos desafíos, la universidad cuenta con el programa de For-
mación y Capacitación Laboral como estrategia central de integración y vincula-
ción con el medio social y productivo, los cursos de capacitación que se brindan 
conjuntamente con los gremios en pos de mejorar la formación del personal y 
de la comunidad en general. Y actualmente nuestra institución asume junto 
a otros organismos del Estado llevar a cabo los cursos CIT, con el objetivo de 
aumentar las posibilidades de miles de jóvenes de acceder al mundo laboral, 
proveyéndolos de herramientas para su desempeño. 

De esta forma nuestra casa de estudio se posiciona desde una perspectiva 
integral y ética, dentro del marco de propuestas que promueven escenarios 



Eje 5: Estado, políticas públicas y trabajo territorial

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

socialmente inclusivos, por los que la universidad reformista debe bregar. La 
educación en oficios formó y forma parte de los pilares en los que se construyó 
nuestra república, que tuvieron y tienen incidencia en la urdiembre social, al 
erguirse como constructores de la experiencia vital de todos los sujetos intervi-
nientes y de los bienes simbólicos compartidos (Puigross, 2007).
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Resumen
A partir de un modelo general para la gestión del uso de fitosanitarios, diseñado 
en base del modelo conceptual de Sistemas Complejos Adaptativos de Gell-
Mann (1994), se desarrolla un protocolo para la caracterización y diagnóstico 
(PD) de los sistemas locales de gestión existentes. Este PD se ha mostrado 
útil para interactuar con los actores locales, relevar cada estado en particular 
y avanzar hacia un sistema local de gestión para atender la problemática de 
las aplicaciones de fitosanitarios, en un marco de un proceso de ordenación 
territorial participativa de los espacios periurbanos.
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1. Introducción
En los últimos 20 años Argentina ha duplicado la superficie destinada a 
los cultivos extensivos y triplicado la producción total de granos. Una parte 
significativa de este incremento se explica por el aumento del área sembrada 
con soja, atribuible tanto a causas externas vinculadas a la dinámica de los 
mercados mundiales, como internas, asociadas al aumento de la competitividad 
resultante de cambios tecnológicos, económicos y organizativos.

Este crecimiento agrícola, sustentado en un modelo tecnológico con alta 
demanda de insumos, trajo aparejado un aumento en el uso de fitosanitarios 
(fungicidas, herbicidas e insecticidas, entre otros). Datos de Bisang, Gutman, 
Lavarello, Sztuwark y Diaz (2006) para el período 1989-2006, indican un incre-
mento de 5,6 a 18,2 millones de litros/año en las ventas de herbicidas y de 
15.0 a 112.4 millones de litros/año en las ventas de insecticidas. De acuerdo 
a un informe sobre la evolución del mercado de fitosanitarios en Argentina del 
Instituto de Ingeniería Rural del INTA (2012) la facturación por la venta de fitosa-
nitarios tomando los años 1997 y 2012 como referencia comparativa, pasó de 
924.7 millones de dólares en 1997 a 2381.16 millones en 2012, lo que indica 
un incremento del 157% en 15 años.

Al impacto económico positivo de este proceso de crecimiento productivo 
pronto se agregan diferentes manifestaciones y denuncias relativas al impacto 
negativo de los fitosanitarios en la salud humana, particularmente promovidas 
por organizaciones no gubernamentales (ONG) tales como la Red Universitaria 
de Ambiente y Salud (Médicos de pueblos fumigados), entre otras.

Ambos impactos son particularmente relevantes en la provincia de Santa 
Fe, dada la importancia de su actividad agroproductiva en el contexto nacional. 
Por este motivo, la provincia es escenario de múltiples conflictos vinculados a 
esta problemática, algunos de ellos con alta trascendencia social y derivacio-
nes judiciales inéditas, particularmente cuando la problemática afecta a los 
pobladores de ciudades y pueblos rurales a partir de las aplicaciones en las 
áreas periurbanas.

A modo de ejemplo, en la provincia de Santa Fe es emblemático el “caso 
San Jorge”. En éste, el titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de 
San Jorge resuelve en el año 2011 prohibir a perpetuidad la fumigación en los 
campos adyacentes al barrio Urquiza de esta ciudad, dando lugar a un amparo 
presentado por los vecinos en el año 2009 por problemas de salud derivados 
de la aspersión de agroquímicos. En el dictamen judicial se destacan  dos as-
pectos importantes del problema y se esbozan algunas acciones inherentes 
a ellos. El primer aspecto tiene que ver con la toxicidad de los productos, y 
se señala que en los formulados comerciales con glifosato (Roundup y otros)  
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ésta ha sido documentada en estudios científicos independientes, señalando 
la necesidad de diseñar estudios locales evaluando los efectos de los produc-
tos empleados en el país. Asimismo subraya la importancia de profundizar los 
estudios sobre el impacto de los fitosanitarios en los cursos de agua dulce y 
en el destino final de los envases descartados. Un segundo aspecto relevante 
tiene que ver con el uso y manejo de los productos y al respecto se señala que 
esto debe hacerse teniendo en cuenta todos los factores que puedan com-
prometer la salud. Particularmente, el fallo menciona la necesidad de mejoras 
sustanciales en los sistemas de control y en la forma en la que se desarrolla 
la gestión y aplicación de fitosanitarios, y agrega que la seguridad en el uso de 
fitosanitarios depende de la forma de aplicación y del conjunto de medidas que 
aseguran el uso adecuado, regulado y controlado del mismo. (Peralta, 2011).  
Mientras el primer aspecto, referido a la toxicidad de los fitosanitarios, pone de 
relieve la importancia del uso de los productos adecuados y promueve accio-
nes vinculadas a las distancias que deben mediar entre el ejido urbano y los 
campos de producción encuadradas en el marco legal de ordenanzas referen-
ciadas en la Ley 11.273 que regula el uso de fitosanitarios, el segundo aspecto 
expresa las deficiencias existentes en los mecanismos de gestión asociados a 
la aplicación de los mismos. En este sentido, en el Sur de la provincia de Santa 
Fe se observan algunas iniciativas interesantes referidas a la incorporación de 
mecanismos de control social a los dispositivos previstos por la ley (comunas1 
de Colonia Godoy y Arequito) (Aradas y Carrancio, 2010). Un tercer aspecto, no 
considerado en el fallo de San Jorge, es el de promover modelos de agricultura 
agroecológica, tal como ocurre en la municipalidad de San Genaro en su zona 
urbana ampliada según la ordenanza 18/2008. (Propersi, Albanesi, Bonis, No-
gueira, Pera Pujol y Tifni, 2012). En el ámbito de la provincia de Santa Fe, esta 
estrategia de cambio en los modelos productivos, hasta el presente carece de 
una factibilidad técnica probada y/o se desconoce su  receptividad social y/o 
no están adaptadas a los mercados actuales. Se entiende que esta falencia, 
afecta la resolución integral de los conflictos socio-ambientales existentes, el 
desarrollo de un modo de producción sustentable y una protección efectiva de 
la población ante los posibles peligros derivados de la gestión de los fitosani-
tarios. De los tres aspectos mencionados: toxicidad de los productos, ajuste 

1) En la provincia de Santa Fe las Comunas son centros urbanos de menos de 10.000 
habitantes. Por encima de esto se constituyen las Municipalidades. Estas se componen de 
un Concejo Municipal y un Departamento Ejecutivo. (Gobierno de la provincia de Santa Fe. 
Regiones, municipios y comunas. En  : http://www.santafe.gov.ar/index.php/rmyc/content/
view/full/164502#)

http://www.santafe.gov.ar/index.php/rmyc/content/view/full/164502
http://www.santafe.gov.ar/index.php/rmyc/content/view/full/164502
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de los mecanismos de gestión relativos al uso y manejo de los fitosanitarios y 
promoción de usos de bajo impacto con énfasis en la agroecología, el primero 
y el tercero son los más visibles en la consideración pública, particularmente 
por la movilización mediática de diferentes grupos ambientalistas, mientras el 
segundo se considera pertinente, pero no parece ser prioritario.

Entendiendo que ninguno de los dos aspectos priorizados pueden tener una 
ejecución efectiva si no existe un sistema de gestión apropiado, en este trabajo 
se desarrolla un procedimiento para la caracterización y evaluación del sistema 
de gestión utilizado en la aplicación periurbana de fitosanitarios en un caso 
particular cualquiera, a partir de un modelo conceptual general y un protocolo 
para el diagnóstico del sistema local de gestión del caso en cuestión.

2. Aplicación del concepto de Sistemas Complejos Adaptativos (SCA) 
al desarrollo de un Modelo de Sistema de Gestión para la aplicación 
periurbana de fitosanitarios 
A partir de la comprensión de que los problemas ambientales actuales pueden 
conceptualizarse como riesgos socialmente construidos (Beck, 1986; Luhmann, 
1998; Douglas, 1996), en lo que aquí se desarrolla se hace hincapié en la 
importancia de la gestión socio-ambiental como un componente primario para el 
abordaje articulado de ambas dimensiones. Adicionalmente se entiende que aun 
cuando la conceptualización de la gestión ha sido desarrollada desde diferentes 
perspectivas, aquellas que provienen de las tradiciones sistémicas deben 
considerarse entre las más productivas. Entre éstas sobresalen los desarrollos 
teóricos realizados en el marco del enfoque de los sistemas complejos adaptativos 
(SCA) (Buckley 1968; Holland, 2006; Gell-Mann 1994; Gunderson y Holling 2002).

En el contexto de los SCA, un sistema socio-ecológico se constituye a partir 
de la interacción regular entre factores  biofísicos  y  sociales,  con  la emergen-
cia de propiedades resultantes del funcionamiento del sistema, y una cierta ca-
pacidad auto-organizativa ante el eventual desacople sistema-entorno (Norberg 
y Cumming, 2008; Folke, Hahn, Olsson y Norberg, 2005).

La posibilidad de desajustes y situaciones no previstas son una constante 
en cualquier sistema socio-ecológico. Esto significa que la inestabilidad del en-
torno de un sistema o del propio sistema, la necesidad de reestructuración o de 
reorganización en un momento dado ante las eventuales novedades que pueden 
producirse, son situaciones recurrentes ante las cuales un sistema debe ser ca-
paz de responder. De este modo, en el diseño de la estructura y funcionamiento 
de un sistema de gestión para la aplicación periurbana de fitosanitarios dentro 
del marco de los SCA existen tres propiedades básicas a considerar: resiliencia, 
adaptabilidad y vulnerabilidad.
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La resiliencia es una propiedad intrínseca del sistema vinculada a su capaci-
dad de absorber perturbaciones externas o internas, sin que el sistema cambie 
su estructura y funcionamiento básicos, aunque es posible que se modifiquen 
algunos de sus componentes (Gunderson y Holling, 2002). De acuerdo a Ur-
quiza Gomez y Cadenas (2015), es posible identificar cuatro características 
específicas primarias para la resiliencia del sistema:

 • La diversidad y redundancia, tanto en el ámbito social como en el ecológi-
co. Ante la incertidumbre, la variedad de factores de respuesta aumenta la 
resiliencia del sistema. Estos factores pueden ser de índole institucional, 
tecnológica, productiva, biológica, etc. La diversidad de modelos producti-
vos, adecuados a diferentes receptividades ambientales pueden contribuir 
a la resiliencia del sistema socio-ambiental. La redundancia se aplica a la 
posibilidad de que diferentes componentes de un sistema puedan realizar 
una misma función; por ejemplo, la información relativa a la habilitación de 
los equipos aplicadores, depósitos de agroquímicos, etc. necesaria para las 
actividades de control municipal de las aplicaciones podría tener un sistema 
informático local complementario al Sistema Fitosanitario Santafesino (SIFI-
SA), el que frecuentemente no es eficiente.

 • El alto grado de conectividad entre los elementos del sistema y entre el sis-
tema y su entorno, junto con la capacidad de las organizaciones y comuni-
dades para colaborar vertical y horizontalmente. En este sentido, el trabajo 
conjunto, las redes de apoyo y la participación en las decisiones son ele-
mentos claves para aumentar la resiliencia (Tompkins y Adger 2004). 

 • La memoria del sistema vinculada a su capacidad para procesar informa-
ción  y aprender. (Folke et al. 2005; Olsson, et al. 2006). Este concepto 
aglutina los diferentes conocimientos que se tienen en un sistema social 
acerca del entorno ambiental con el que se relaciona, cómo éste ha sido 
afectado por cambios en el entorno y las diversas estrategias de adapta-
ción que se han desarrollado.

 • La capacidad para modificar las estructuras y condiciones del sistema a par-
tir de la auto-organización. Esto se relaciona con la capacidad  para man-
tener la identidad original del sistema cuando el estado es deseable o de 
impulsar las transformaciones necesarias para llegar a estados más desea-
bles, cuando se está ante una amenaza o cuando las condiciones originales 
del sistema no dan los resultados esperados.

La flexibilidad es una resultante de las cuatro características específicas 
precedentes y tiene que ver con la capacidad de respuesta del sistema ante los 
cambios y las perturbaciones que el sistema enfrenta.
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Las otras dos propiedades básicas para el diseño de la estructura y fun-
cionamiento de un sistema de gestión son la adaptabilidad y la vulnerabilidad. 
A diferencia de la resiliencia, la cual se refiere a aspectos organizativos inter-
nos del sistema, la vulnerabilidad y la adaptabilidad son propiedades que se 
definen a partir  de las respuestas esperables ante amenazas específicas del 
entorno (Urquiza Gomez y Cadenas, 2015).

La vulnerabilidad puede conceptualizarse como la susceptibilidad de un 
sistema a ser dañado. Esta se relaciona con una posible transformación del 
sistema en cuestión debido a una amenaza externa específica. La magnitud 
de la vulnerabilidad de un sistema socio-ecológico depende de tres elementos 
claves: (i) exposición a una amenaza externa particular; (ii) dificultades para 
el control de la amenaza, y (iii) dificultades de recuperación frente a los daños  
causados por la amenaza en cuestión.

Al igual que la vulnerabilidad, la adaptabilidad se refiere a la capacidad de 
reacción del sistema, frente a una perturbación específica, e implica la posi-
bilidad de modificar estructuras a partir del aprendizaje y la auto-organización 
(Walker, Holling, Carpenter et al. 2004; Tompkins y Adger 2004). Mientras la 
vulnerabilidad y la adaptabilidad se refieren a las respuestas ante amenazas 
específicas, la resiliencia tiene que ver con la capacidad de reacción de un sis-
tema frente a las perturbaciones en general.

A partir de lo precedente, se considera que la gestión de un sistema so-
cio-ambiental, desarrollado a partir de los problemas derivados de las aplica-
ciones periurbanas de fitosanitarios, podría conceptualizarse ventajosamente 
utilizando un modelo de sistema de gestión que considere las tres propiedades 
de los SCA enunciadas antes: resiliencia, adaptabilidad y vulnerabilidad.

En este trabajo se entiende por gestión socio-ambiental al conjunto de accio-
nes conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo, 
e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, es la estra-
tegia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al 
medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo 
o mitigando los problemas ambientales Pahl-Wost, C. (2007). 

En la Fig. 1 se presenta un diagrama simplificado de un SCA adaptado a 
los problemas inherentes a la gestión periurbana de fitosanitarios, en el que se 
muestran tres posibles vías de respuesta ante una perturbación hipotética que 
afecta la organización del sistema socio-ambiental.

A partir de los problemas derivados de la gestión periurbana de fitosanita-
rios ocurre un impacto sobre el sistema socio-ambiental que pone a prueba la 
resiliencia del sistema y su capacidad adaptativa. Ante esto existen tres vías al-
ternativas de respuesta: (1) el sistema posee componentes y una organización 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Fig. 1. Componentes principales de un Sistema Complejo Adaptativo (SCA) (Gell-Mann, 1994) adaptado a 

la problemática de la aplicación periurbana de fitosanitarios

capaz de responder al problema en el tiempo y forma requeridos; (2) el sistema 
posee componentes y una organización capaz de responder al problema, pero 
estos no son funcionales. Esta deficiencia puede manifestarse en grados 
diferentes. En un grado leve, existe capacidad de respuesta pero ésta no ocurre 
en el tiempo y forma requeridos; p.e. en el municipio existe un responsable 
de recepcionar las denuncias de los ciudadanos, sin embargo el envío de los 
inspectores o de la policía no ocurre con la celeridad requerida. En este caso, 
la resiliencia del sistema es inadecuada en un grado leve y el problema se 
resuelve con ajustes organizativos de la estructura de gestión existente. Una 
falencia funcional mayor podría ocurrir cuando existe la figura de un verificador 
de aplicaciones establecida en la ordenanza, pero el municipio no dispone 
de fondos para hacer efectiva su actuación; en este caso, el abordaje podría 
implicar encontrar vías de financiamiento alternativas o reemplazar la figura de 
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“verificador-ingeniero agrónomo” por la de “verificador-empleado de la comuna 
capacitado” en cuyo caso cambia el ejecutor pero la función de control que debe 
realizar el verificador se mantiene. (3) El impacto es experimentado como una 
“novedad” por el sistema; no existe una organización y estructura adecuada 
para esto y se requiere una reorganización adaptativa ad hoc. Un ejemplo de 
novedad podría ser la incorporación en la ordenanza de un requerimiento de 
desarrollar prácticas agroecológicas en el área periurbana; al no disponerse de 
antecedentes previos, esto demanda una organización de la gestión diferente de 
la existente con la incorporación de estructuras y funciones nuevas (capacitación 
de los productores, canales de comercialización específicos, etc.).

De acuerdo a lo desarrollado hasta aquí, se entiende que las funciones 
primarias que debe cumplir un sistema socio-ambiental resiliente, con una ca-
pacidad de adaptación adecuada y de baja vulnerabilidad, implican lo siguiente:

I. La comunicación de los problemas inherentes al uso periurbano de fito-
sanitarios por parte de los actores involucrados, en un lapso acorde a 
cada problema.

II. La generación de la respuesta al problema, en un lapso acorde a éste.
III. La verificación del proceso (cumplimiento, pertinencia, etc.) que sigue el 

tratamiento del problema en tiempo y forma.
IV. La posibilidad de una reordenación participativa del proceso que se sigue 

en la resolución de los problemas.
V. La comunicación de los resultados de la gestión a la comunidad.

A partir del modelo teórico general de los SCA (Fig. 1) es posible desarrollar 
un Modelo de Sistema de Gestión (MSG) teórico aplicable al análisis y diag-
nóstico de la problemática de la aplicación periurbana de fitosanitarios en una 
localidad cualquiera (Fig. 2).

En el diseño del MSG se parte considerando la existencia de un cierto número 
de componentes potencialmente problemáticos que deben ser gestionados (1) 
Fig. 2. Al proyectarse sobre los diferentes actores de la comunidad estos aspectos 
problemáticos dan lugar a diferentes problemas (2) Fig. 2. Los problemas pueden ser 
de dos tipos: problemas sectoriales (p.e. dificultades de los aplicadores como sector 
para el ingreso a los talleres de la localidad para realizar reparaciones) y problemas 
particulares (p.e. inquietud de un vecino al ver un equipo pulverizador circulando 
por las calles). Para ambos tipos de problemas debe haber un canal de ingreso 
apropiado, un receptor adecuado y una respuesta pertinente en tiempo y forma. 
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Fig. 2. Modelo de Sistema de Gestión (MSG) para la aplicación periurbana de fitosanitarios a partir del 

modelo conceptual de Sistema Complejo Adaptativo (SCA) (Gell-Mann, 1994)

El ingreso de los problema sectoriales puede realizarse a través de represen-
tantes de los diferentes sectores (salud, educación, productores, ingenieros 
agrónomos, aplicadores, vendedores de productos, ambientalistas, etc.) reuni-
dos en un organismo consultivo no vinculante (concejo consultivo, mesa multi-
sectorial, etc.) (3) Fig. 2. Para los problemas particulares debe existir un canal 
conocido y confiable (teléfono, sitio web, oficina en la comuna, etc.) para que 
el problema pueda ingresar al sistema y seguir un curso apropiado (3’) Fig. 2. 
La recepción y derivación posterior de la información que ingresa por esta vía 
se efectúa a través de un componente que se identifica como “gestor de la 
información”. Este gestor (uno o más funcionarios de la comuna) se ocupa de 
activar el componente “ejecutor de respuestas” (4) Fig. 2. De acuerdo al tipo 
de problema, el ejecutor puede ser el verificador que se ocupa de controlar una 
aplicación, la policía que se ocupa de una denuncia, un funcionario de la comu-
na que verifica las condiciones de un depósito de envases usados, etc. (5) Fig. 
2. El componente “gestor de la información” es clave para el funcionamiento 
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del sistema. El cuito “ingreso del problema-gestor de información-ejecutor” se 
cierra con la comunicación del resultado de la intervención al gestor de informa-
ción (6) Fig. 2. Desde aquí, la información de las actuaciones puede seguir dos 
vías: hacia el ejecutivo, pudiendo hacerse partícipe al consejo consultivo (7) 
Fig. 2, y hacia la comunidad a través de un agente “difusor de información” (11) 
Fig. 2. A partir de los problemas sectoriales encomendados y de la información 
sobre las actuaciones proporcionada por el gestor de información, el consejo 
consultivo puede sugerir al ejecutivo diferentes ajustes al sistema de gestión 
(8) Fig. 2. El ejecutivo puede intervenir en el sistema a través de diferentes 
acciones (p.e. modificando la ordenanza, ordenando el tránsito de los equipos, 
etc.) (9) Fig. 2. Finalmente, el ejecutivo envía información a la comunidad a tra-
vés del circuito “gestor de información-difusor” (10 y 11) Fig. 2.

3. Caracterización del Sistema Local de Gestión (SLG) de un caso particular 
mediante un Protocolo de Diagnóstico (PD) 
Mientras el MSG es un modelo teórico general conceptualmente derivado de 
los Sistemas Complejos Adaptativos (Gell-Mann, 1994), el Sistema Local de 
Gestión (SLG) es el propio de una municipalidad o comuna. En éste, los agentes 
actuantes y sus interacciones se definen de acuerdo a las circunstancias y 
posibilidades propias de cada caso. El pasaje desde el MSG a la caracterización 
del SLG se realiza a través de un Protocolo de Diagnóstico (PD) (Fig. 3).

El PD se inicia explicitando los aspectos problemáticos generales que exis-
ten en la gestión de la aplicación periurbana de agroquímicos; estos son: (i) 
venta de fitosanitarios; (ii) equipos de aplicación; (iii) aplicación de fitosanita-
rios; (iv) depósito de los envases usados, y (v) la comunidad, e incluye tanto 
a los participantes directos en el uso y comercialización de los fitosanitarios, 
como al ciudadano común. Cada uno de estos aspectos problemáticos presen-
ta uno o más problemas particulares que requieren gestión (Tabla 1). Para cada 
proble ma, el protocolo establece cuales deberían ser las metas a alcanzar a 
través de la gestión. Se entiende que el procedimiento específico para alcanzar 
una meta de gestión debe desarrollarse a partir de las particularidades de cada 
caso. La aplicación del protocolo se realiza en consulta con diferentes actores 
del caso en cuestión (funcionarios públicos, productores, aplicadores, ingenie-
ros agrónomos, ambientalistas, ciudadanos comunes, etc.). Como resultado 
se visualizan las funciones que efectivamente se cumplen, a través de qué 
agentes y procedimientos y cuáles no se cumplen (columna correspondiente 
a la “Ejecución de la gestión” en la Tabla 1). A partir de la revisión del modo 
de gestión de los diferentes problemas, es posible realizar un reordenamiento 
participativo del SLG, adecuado a las posibilidades de cada comunidad.
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Fig. 3. Utilización de un protocolo para el diagnóstico (PD) del SLG en un caso particular. A partir de la 

caracterización del Sistema Local de Gestión existente (SLGinicial) se propone un reordenamiento que se 

plasma en un nuevo SLG (SLGfinal) (4). A partir de las experiencias desarrolladas es posible reelaborar el 

modelo de sistema de gestión teórico utilizado (MSG) (5).

Hasta el momento, éste PD se ha utilizado en talleres y reuniones con actores 
locales en distintas localidades y momentos: taller con productores, aplicadores 
e ingenieros agrónomos en Esperanza (departamento Las Colonias, Pcia. 
de Santa Fe) (julio 2016); taller con intendentes y presidentes comunales 
del departamento Castellanos (diciembre 2016); sucesivas reuniones con 
funcionarios de medio ambiente de la Municipalidad de Esperanza; taller con 
vecinales de Esperanza (mayo 2017); reuniones con distintos actores de la 
comuna de Pujato Norte (funcionarios de la comuna, vecinos y productores –por 
separado-) y de la comuna de Colonia San José (las dos últimas, localidades del 
departamento Las Colonias)

En cada uno de estos encuentros ha sido posible constatar la utilidad del 
PD como soporte de la interacción con los distintos actores locales, permitien-
do visualizar las falencias o deficiencias de cada sistema local de gestión del 
uso de fitosanitarios, así como los aspectos que están adecuadamente ges-
tionados. Asimismo, estos encuentros han permitido validar el PD utilizado e 
introducir modificaciones útiles en su diseño.
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Tabla 1. Protocolo para el diagnóstico del SLG en un caso particular

Aspecto pro-
blemáticos 
generales

Problema Requerimiento de 
gestión

Objetivo de la 
Gestión
(Cómo debería 
cumplimentarse el 
requerimiento)

Ejecución de la 
Gestión
(Cómo se realiza en 
la localidad)

Venta de 
fitosanitarios

Depósito de 
productos

Areas habilitadas y 
autorizadas

Verificable y 
actualizable

Otros consignados 
en la ordenanza

Verificable

Equipos de 
aplicación

Tránsito Especificado en la 
ordenanza

Verificable

Guarda Especificado en la 
ordenanza

Verificable

Habilitación Especificado en la 
ordenanza

Verificable

Estado de 
funciona-
miento

Especificado en la 
ordenanza

Verificable

Aplicación de 
fitosanitarios

Receta 
agronómica

Acorde a los 
requerimientos 
legales

Recepción y control 
acordes

Archivado eficiente

Autorización Evaluación profesional

Comunicación 
al productor y 
verificador

En tiempo y forma 
acordes

Aplicador Inscripto en ART Verificable

Controles médicos Verificable

Cursos de 
capacitación 
(habilitación)

Verificable

Indumentaria acorde Verificable

Condiciones 
meteoroló-
gicas

Acordes a la receta Verificable durante 
toda la aplicación

Producto a 
usar

Producto autorizado Verificable en la 
aplicación

Manejo de 
envases

Triple lavado e 
inutilización

Verificable en la 
aplicación

Transporte seguro a 
lugar de acopio

Verificable
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Tabla 1. (continuación)

Aspecto pro-
blemáticos 
generales

Problema Requerimiento de 
gestión

Objetivo de la 
Gestión
(Cómo debería 
cumplimentarse el 
requerimiento)

Ejecución de la 
Gestión
(Cómo se realiza en 
la localidad)

Depósito 
de envases 
usados

Ubicación del 
depósito

Especificado en la 
ordenanza

Verificable

Condiciones 
del depósito

Especificado en la 
ordenanza

Verificable

Gestión 
posacopio

Reducir peligro 
sanitario

Verificable

La comunidad Desconoci-
miento

Proporcionar 
información general 
sobre normativas, 
riesgos, etc.

Simplicidad,  
accesibilidad 
adecuada, 
actualizables

Proporcionar 
información sobre 
los canales de 
consulta, reclamos, 
denuncias

Accesibilidad, 
confiabilidad

Flujo de 
información

Posibilitar el 
seguimiento de los 
trámites

Simplicidad, 
confiabilidad

Participación 
en la gestión

Generar instancias 
de participación 
efectiva de la 
comunidad

Democracia 
participativa

Búsqueda de 
consensos

Transparencia en la 
comunicación de las 
acciones realizadas

Intoxicacio-
nes

Prestación de 
primeros auxilios

En tiempo y forma 
adecuados (personal 
idóneo, recursos, etc.)

Atención médica y 
consultas

En tiempo y forma 
adecuados (personal 
idóneo, recursos, etc.)
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4. Conclusiones
La conceptualización del sistema de gestión utilizado en la aplicación periurbana 
de fitosanitarios como un Sistema Complejo Adaptativo (sensu Gell-Mann, 1994) 
permite incorporar la noción de la importancia de la respuesta adaptativa de 
un sistema a un entorno que está expuesto a los cambios. En este contexto, 
adquieren relevancia los canales de ingreso de información al sistema, la 
derivación de la información a los ejecutores de respuesta apropiados y la 
búsqueda de nuevas alternativas de ordenamiento cuando los problemas que 
se presentan significan novedades. Adicionalmente, adquiere relevancia el 
conocimiento participativo del funcionamiento del sistema como un factor de 
estabilidad general.

La utilización del modelo para la caracterización del Sistema Local de Ges-
tión en un caso particular, permite tener una visión integral del problema al con-
siderar todos los factores relevantes y su adecuación funcional. De este modo, 
es posible establecer prioridades en la resolución de los aspectos a ordenar 
(p.e. las recetas agronómicas) reconociendo la existencia de otros aspectos 
pendientes de solución y su impacto funcional sobre el sistema (p.e. la gestión 
pos acopio de los envases usados).

Finalmente, se entiende que la aplicación de este modelo en un problema 
socio-ambiental como el presente sirve de base para la promoción de la gestión 
participativa en otras problemáticas inherentes al ordenamiento territorial del 
espacio urbano-rural.
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Resumen 
El trabajo pretende hacer un aporte a formas innovadoras de imaginar la 
construcción social-territorial y a las políticas públicas en espacios universidad-
gobiernos a través las estrategias de articulación, dialogo de saberes y gestión 
interactiva para el desarrollo sustentable implementadas por el Programa 
Ambiente y Sociedad, Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL). 

Para esto se desarrolla la experiencia demostrativa del proceso de gestión 
del desarrollo sustentable promovido por la UNL en el ambiente insular formado 
por el distrito la Costa de la ciudad de Santa Fe, la ciudad de San José del Rin-
cón y la comuna de Arroyo Leyes, denominado -a partir de este proceso- Micro 
Región Insular Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes. Transcurridos tres 
años: se propone y adopta el concepto de micro región como ambiente/siste-
ma proceso de interacciones múltiples; se consensuan premisas de política; 
se identifica el turismo sustentable como estrategia de desarrollo; se avanza 
en el diseño de un sistema de gobernanza: incipiente empresa micro regional 
basado en la asociación democrática entre sujetos, organizaciones sociales, 
gobiernos y empresas que  interactúan en el territorio; y -al interior de la univer-
sidad- se monta una red de colaboración en un espacio científico tecnológico, 
“laboratorio a cielo abierto”, para políticas públicas orientadas. 

Palabras clave
Sistemas de gobernanza / Micro región / Empresa colectiva / 
Turismo sustentable / Santa Fe / San José del Rincón / Arroyo Leyes
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Introducción 
La implementación de casos demostrativos (ambientes como unidades de 
desarrollo)  implica la ejecución simultanea de procesos de dialogo de saberes 
y gestión interactiva, de prestación de servicios y de elaboración de nuevos 
conocimientos. Es decir, de creación de “laboratorios a cielo abierto” en donde 
se desplieguen -en paralelo- las funciones de extensión, docencia e investigación.  
Desde el punto de vista de la extensión, se coloca en el centro su dimensión 
comunicacional, el aspecto relacional que se pone en juego en cualquier 
práctica que la universidad defina con la comunidad (Menéndez, 2013). A partir 
de este dialogo se construyen escenarios conjuntamente con organizaciones 
sociales y organismos públicos, se establecen redes de relaciones en donde 
se plantean premisas, se enumeran conflictos y potencialidades, se reconocen 
beneficiarios y se identifican temas generadores de proyectos transformadores. 
Estos laboratorios, permiten innovar en los modos de generar aprendizajes, y 
ofrecen  oportunidades para provocar en los estudiantes aprendizajes situados, 
profundos, auténticos (Camilloni, 2013), y formar profesionales transformativos 
(Pesci, 2007). Finalmente, estos casos concretos ponen a prueba  conocimientos 
disciplinares, sus alcances y limitaciones y evidencian la necesidad de otros 
saberes, inter/trasndiciplinarios. 

El ambiente a intervenir

Toda acción de extensión implica una intervención en un espacio 
determinado en un territorio específico y en un entramado de relaciones 

particulares que giran en torno a situaciones problemáticas 
Secretaría de Extensión Universitaria UNL, 20171 

La situación problemática que plantea la gobernabilidad difusa de las áreas 
inundables en proceso de urbanización en el valle del río Paraná viene siendo 
abordada desde la investigación con los CAI+D 2011 y 2016 Procedimientos 
de gestión del desarrollo sustentable en áreas inundables con gobernabilidad 

1) UNL Documento Convocatoria Proyectos de Extensión 2018, recuperado de http://www.unl.
edu.ar/extension/2016/11/21/convocatoria2018/
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difusa2. Para su desarrollo se ha seleccionado un ambiente insular, parte de 
la Región Metropolitana Santa Fe–Paraná, denominado -a partir de esta inves-
tigación- Micro Región Insular Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes. 
Comparten jurisdicción la nación, la provincia de Santa Fe, las municipalidades 
de Santa Fe (distrito La Costa) y San José del Rincón y la comuna de Arroyo 
Leyes, en una superficie de 243 Km² y una población de alrededor de 50.000 
habitantes. Sus paisajes insulares rur-urbanos son atravesados por riachos 
y arroyos, posee alta biodiversidad; con un patrimonio natural y cultural aso-
ciado a esa riqueza, a las huellas de los usos y procesos productivos que 
en ellos tienen y tuvieron lugar; con poblaciones y dinámicas heterogéneas; 
con un fuerte y desordenado crecimiento de la actividad turística; servicios e 
infraestructuras insuficientes; patrones de uso del suelo no concertados inter-
jurisdiccionalmente y dispar grado de concientización y preparación frente a la 
fuerte vulnerabilidad hídrica.

 

Figura 1: La Micro Región Insular Santa Fe, San José del Rincón 

y Arroyo Leyes. Elaboración propia.

2) CURSO DE ACCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO /CAI+D 2011 (PI 501201101002) 
“Procedimientos de Gestión del Desarrollo Sustentable, en Áreas Inundables con Gobernabilidad 
Difusa. Caso: Ambiente insular delimitado por el canal de acceso al Puerto de Santa Fe, el Río 
Colastiné, el Arroyo Leyes y la Laguna Setúbal y el Canal Derivación Norte. FADU-UNL. Director: 
Mg. Ing. Enrique Mihura. Co-director: Ing. Rodolfo Sato. Investigadores: Ing. Amb. Daniela Garcia, 
Biol. María Laura Birri, Mag. Arq. Patricia Mines, Ing. Silvia Wollansky. 
CURSO DE ACCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO /CAI+D 2016 (50120150100023LI) 
“Procedimientos de Gestión del Desarrollo Sustentable, en Áreas Inundables con Gobernabilidad 
Difusa. El turismo sustentable como estrategia de desarrollo de la Micro Región Insular Santa 
Fe, Rincón y Leyes. FADU-UNL. Director: Mg. Ing. Enrique Mihura. Co-director: Mg. Arq. Patricia 
Mines. Investigadores: Ing. Rodolfo Sato, Ing. Amb. Daniela Garcia, Biol. María Laura Birri, Ing. 
Silvia Wollansky, Arq. Ricardo Giavedoni.
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Este ambiente y los complejos procesos que en él tienen lugar no se han 
diagnosticado adecuadamente y se manejan con imprudencia, provocando un 
deterioro creciente por: desarrollo insustentable del área y desaprovechamien-
to de los recursos; ausencia de políticas de estado, procedimientos de gestión 
y legislaciones apropiadas; falta de documentación pública consistente y dis-
ponible; fragmentación informacional, territorial y política; y falta de espacios 
de diálogo e instrumentos de articulación para la toma de decisiones y la defi-
nición de planes estratégicos integrados entre entidades gubernamentales, no 
gubernamentales, privados y pobladores. 

El planteo de la investigación interactiva mencionada parte del supuesto 
de que un marco teórico-metodológico con la implementación de 6 estrategias 
de gestión (Mihura, 2010) podrían transformar estos sistemas complejos en 
sujetos del desarrollo, con capacidades suficientes para construir proyectos de 
desarrollo sustentable  y planes de contingencia frente a situaciones extremas. 

El montaje del espacio multiactoral

La intervención social, en el marco de la extensión constituye 
un proceso a través del cual se generan espacios multiactorales 

entre la universidad, los actores sociales, a través de las 
políticas públicas y los entes gubernamentales 3

En este escenario la necesidad de generación de un espacio multiactoral es 
identificado como el subsistema decisor: la falta de espacios de diálogo e ins-
trumentos de articulación para la toma de decisiones y la ausencia de coordi-
nación inter jurisdiccional constituyen el conflicto más perturbador que impide 
todo proceso de desarrollo sustentable que incluya un ordenamiento territorial 
articulado y planificación de mediano y largo plazo. 

Ante la necesidad de generar una estrategia de gestión que articule y trac-
cione territorios y sociedad, el Programa Ambiente y Sociedad identifica el tu-
rismo como una de las actividades socioeconómicas -que ha experimentado 
mayor desarrollo en el área, reflejo del crecimiento actual a nivel mundial, nacio-
nal y regional- con capacidad de poner en marcha el proceso. La Secretaría de 
Extensión junto con los gobiernos locales lleva a cabo en los meses de mayo, 
junio y noviembre de 2014 tres talleres en San José del Rincón, Arroyo Leyes 

3) Idem 1
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y Santa Fe respecto de las problemáticas enunciadas, en donde se expusieron 
proyectos de extensión con experiencias demostrativas de las oportunidades 
de desarrollo que ofrece el turismo sustentable. 

Se desencadena de esta manera un proceso que ha logrado establecer las 
condiciones necesarias para avanzar en actividades de reflexión colectiva para 
la constitución de una unidad de desarrollo que articula (desde la perspectiva 
de la gobernanza territorial) el concepto de micro región, y (desde el punto de 
vista de la gobernanza social) la empresa colectiva. 

En la primera reunión Universidad Gobiernos en junio 2015, de la que par-
ticipan representantes de los 3 gobiernos locales, del gobierno provincial y de 
la UNL, se consensua el concepto de micro región como ambiente/sistema 
proceso de interacciones múltiples y las premisas de política generales para el 
área. Estas definiciones fueron convalidadas con la firma de un acta acuerdo. 
La gobernanza territorial y social de la MRI se comienza a materializar en un 
dispositivo de gestión Mesa Técnico Política (MTP) integrada por gobiernos y 
UNL de funcionamiento mensual con reuniones rotativas que a la fecha cuen-
tan 12 encuentros. 

Figura 2: Premisas de la Micro Región Insular Santa Fe, San José del Rincón 

y Arroyo Leyes. Elaboración propia
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El turismo sustentable como estrategia de desarrollo

Los entramados vinculares que se construyen (en los procesos de 
extensión), giran en torno a situaciones problemáticas, que se reflejan 

en las agendas consensuadas territorialmente, con el objetivo de 
generar acciones y estrategias tendientes a dar respuesta a las mismas 

con la finalidad de incidir en los procesos. La identificación de estas 
políticas (públicas) resulta de suma importancia pues permite reconocer 

las prioridades que el estado establece, identificar actores  y en qué 
medida responde a las demandas y necesidades ciudadanas 4.

Para la Organización de Naciones Unidas5 “el turismo ofrece oportunidades 
significativas como herramienta para el desarrollo sustentable. Aprovechar es-
tas oportunidades en cada uno de las cinco áreas identificadas para 2017 Año 
Internacional del Turismo Sustentable para el Desarrollo requiere concertar, 
coordinar esfuerzos entre las partes involucradas a todos los niveles para su-
perar los restantes desafíos y aprovechar todo el potencial del turismo como 
catalizador de cambios positivos”, traduciendo éste en efectiva gobernanza, 
políticas y planes, recolección de información articulada, herramientas de pro-
moción y generación de fuentes de financiamiento, etc. 

Una vez acordada la estrategia de desarrollo a partir del turismo sustenta-
ble, se re-escribieron las premisas de política en premisas adecuadas a estos 
fines: 1) el reconocimiento, cuidado y manejo del patrimonio natural y cultural; 
2) la definición de modos de habitar, la generación de consensos sobre uso 
del suelo y la realización y creación de actividades sostenibles; y 3) la con-
solidación de acuerdos de gobernabilidad y políticas. Se partió de la toma de 
conciencia sobre que los recursos naturales, económicos, sociales y culturales 
no pueden resistir una expansión indefinida, y más aún, si su potencial transfor-
mador y transversal no se planifica adecuadamente, se puede poner en peligro 
tanto los negocios vinculados al turismo como la calidad de vida misma de las 
poblaciones. Proponer al turismo como estrategia de un desarrollo sustentable 
en la Micro Región Insular Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes, impone 
consensuar saberes, gestionar recursos y articular políticas para aprovechar 
las inmensas posibilidades que la condición insular otorga a estos territorios. 

4) Idem 3
5) Organización de Naciones Unidas. (IY2017) Recuperado de http://www2.unwto.org/es/
tourism4development2017
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En la identificación y articulación con políticas públicas provinciales se abor-
da el Plan Estratégico de Turismo 2025–Gobierno de Santa Fe (2015)6 en don-
de la regionalización plantea “la estrategia para integrar territorios antes des-
conectados y fragmentados, potenciando sus particularidades….concibiendo al 
territorio como una gran red, que entrecruza actores locales diversos; activida-
des social, económicas y políticas; patrimonio natural y cultural que es necesa-
rio articular y gestionar en la proximidad…. Reconstruyen itinerarios, vínculos, 
caminos, historias y valores… donde el territorio y la cultura aportan el anclaje 
necesario para su localización”. Entre las 6 regiones que establece el plan, el 
Camino de la Costa Santafesina abarca desde la localidad de Romang hasta 
la ciudad de Santa Fe, unidos vertebralmente por la Ruta provincial N°1. Las 
principales atracciones están vinculadas al turismo de naturaleza, pesca depor-
tiva, turismo náutico y turismo arqueológico. Santa Fe Capital se describe como 
“un escenario único (en donde) rio y naturaleza se conjugan con el ambiente 
urbano proponiendo una experiencia única para el esparcimiento, aventura y el 
descanso en cualquier época del año”.

El territorio definido por la MRI aparece como una interfaz entre Santa Fe 
Capital y el Camino de la Costa, identificada en el esquema del plan provincial 
como una zona de transición con características particulares respecto al resto 
del corredor costero. Si bien en este documento no se menciona con este nom-
bre, en el Plan Estratégico Provincial Santa Fe Visión 2030 (2012)7 reconoce a 
las micro regiones como “categoría conceptual construida a partir de criterios 
territoriales, temáticos, de intereses, recursos e identidades compartidas, y que 
posibilita una comprensión más profunda del territorio y sus particularidades”.  

Respecto de las políticas públicas de la ciudad de Santa Fe, la propuesta 
se articula con la Estrategia de Resiliencia8 que lleva adelante el municipio en 
su dimensión metropolitana. Respecto a las políticas del sector en el Plan Es-
tratégico de Turismo Santa Fe 2020 (2012)9 se indica “propender al desarrollo 
integral del área metropolitana y encontrar mecanismos de coordinación en 
áreas estratégicas tales como transporte, ambiente, cultura, deportes, turismo.  
Trabajo mancomunado con gobiernos y operadores de la Ruta 1 para comple-

6) Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Plan Estratégico de Turismo 2025 – Gobierno de Santa Fe 
Recuperado de https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/196668 (2015)
7) Plan Estratégico Provincial Santa Fe Visión 2030. 2012. Recuperado de https://www.santafe.
gov.ar/index.php/plan_estrategico_provincial
8) Santa Fe Ciudad. Estrategia de Resiliencia. 2015. Recuperado de http://santafeciudad.gov.
ar/blogs/ciudad-resiliente/
9) Plan Estrategico de Turismo Santa Fe 2020. 2012. Recuperado de http://www.santafeturismo.
gov.ar/web/ciudad/plan-estrategico.php
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mentar oferta turística. Consolidar la integración de la región metropolitana y 
el corredor costero logrando que Santa Fe sea un centro de estadía y/o distri-
bución hacia los distintos destinos, posicionando a la ciudad como puerta de 
ingreso a la zona de islas y del valle del rio Paraná”. En la Actualización 201510 
del documento se propone “lograr la captación de inversiones para servicios e 
infraestructura en zona de islas. Fortalecer el Corredor costero e integrarlo a la 
oferta de naturaleza de la ciudad”. En el Informe Turismo Náutico11 “conside-
rado como una de las fortalezas turísticas sobresalientes de nuestra ciudad, 
para el eje “naturaleza” se han definido una serie de acciones de gestión pú-
blico-privadas a seguir tales como: promocionar el turismo sustentable natural 
sin pesca masiva e industrial y sin caza; desarrollar y promocionar productos e 
infraestructura de acceso al río, mejorar infraestructura y generar inversiones 
en zona de islas; elaborar un registro de prestadores de servicios de pesca y 
paseos náuticos; fortalecer el corredor costero con inversiones de infraestruc-
tura y servicios; intensificar la promoción de los atractivos y servicios en turis-
mo vinculado al río, entre otros” en donde la cercanía de otros centros urbanos 
potencian la actividad.

La iniciativa de cooperación promovida por la UNL fue muy bien recibida y 
acompañada por los gobiernos y privados de San José del Rincón y Arroyo Le-
yes, que compartieron las ventajas que suma esta asociación territorial que -en 
principio- cubre la falta de un plan general o sectorial. Esta alianza estratégica 
entre ambas localidades se materializó en acciones públicas de turismo con-
juntas, participación en capacitaciones, presentaciones conjuntas, ferias del 
sector, talleres y relevamientos12, a partir del espacio jurisdiccional promovido 
en la MRI.

La identidad de la Micro Región Insular
Para el equipo de extensión una micro región es el producto de la integración de 
unidades urbanas (comunas-municipios) con sus áreas peri urbanas y rurales, 
considerada como unidad de desarrollo, que se constituye en un laboratorio a 

10) Actualización 2015 http://www.santafeturismo.gov.ar/media/Anexo12_Plan_estrategico_
turismo_actualiz_2015.pdf. Recuperdado de http://www.santafeturismo.gov.ar/web/ciudad/
plan-estrategico.php
11) Documento Turismo Náutico 2016 Recuperado de http://www.santafeturismo.gov.ar/web/
ciudad/plan-estrategico.phpturismo nautico
12) Curso de anfitriones turísticos coorganizado por San José del Rincón y Arroyo Leyes. Junio 
de 2017. https://turismoarroyoleyes.com/2017/06/18/nuevos-anfitriones-turisticos-en-la-costa-
santafesina/

http://www.santafeturismo.gov.ar/media/Anexo12_Plan_estrategico_turismo_actualiz_2015.pdf
http://www.santafeturismo.gov.ar/media/Anexo12_Plan_estrategico_turismo_actualiz_2015.pdf
http://www.santafeturismo.gov.ar/web/ciudad/plan-estrategico.php
http://www.santafeturismo.gov.ar/web/ciudad/plan-estrategico.php
http://www.santafeturismo.gov.ar/web/ciudad/plan-estrategico.phpturismo
http://www.santafeturismo.gov.ar/web/ciudad/plan-estrategico.phpturismo
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cielo abierto, en un espacio científico tecnológico en donde montar una red de 
colaboración para la articulación de políticas públicas.

A partir de los diversos materiales con que se fue materializando la idea de 
unidad de desarrollo (videos, paneles, folletería, imagen y logotipo preliminar) 
se avanza en la identificación/consolidación de la identidad micro regional insu-
lar en donde la insularidad, su característica anfibia (Bertuzzi, 2008), constituye 
el rasgo principal del territorio (su mayor fortaleza y su gran debilidad)13. 

A modo de avance, en el marco de las reuniones de la MTP, se han acordado,  
6 componentes principales:  

1)  El río Paraná como principal factor modelador del sistema14. Con un cau-
dal promedio anual de 17.000 m3/s, cuadriplicado en crecientes extre-
mas. Tales crecientes y bajantes son los “pulsos de inundación”15 a los 
que se ajusta la vida de muchas plantas y animales del Paraná (repro-
ducción, alimentación, migraciones). 

2)  La vasta llanura de inundación (IGN entre +13m y +19m sobre el nivel 
del mar) y el  humedal16 en tanto “ecosistema que permanece en con-
diciones de inundación cuyos suelos se saturan de agua en períodos 
de tiempo considerables” que provee beneficios o servicios eco-sis-
témicos hidrológicos, biológicos, culturales (amortigua inundaciones, 
recurso pesquero, purifica (captura carbono), hábitat de fauna y flora, 
apicultura, etc.

3)  La condición (histórica, actual y potencial) del sector como encrucijada 
de transportes terrestres y fluvio-marítimos17. La accesibilidad por las 

13) Mines, P. .El paisaje desde el agua. Turismo sustentable en la Micro Región Insular Santa 
Fe, Rincón y Arroyo Leyes. Trabajo final Curso de Postgrado en Curso de Posgrado Internacional 
en Patrimonio Cultural, Turismo y Paisaje: Estrategias sostenibles en destinos patrimoniales 
y proyectos culturales-turísticos. Fondo Verde y Colegio de Ingenieros del Perú en el marco 
del Programa de Perfeccionamiento Profesional de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) 2016
14) Burkart et al., 1999
15) Giraudo, A.R. Jaaukanigás y Ramsar: aspectos introductorios. Pp: 11-20. En: Giraudo, A.R. 
(ed). Sitio Ramsar Jaaukanigás: Biodiversidad, Aspectos Socioculturales y Conservación (Río 
Paraná, Santa Fe, Argentina). Climax Nº 14, Asociación de Ciencias Naturales del Litoral, Comité 
Intersectorial de Manejo del Sitio Ramsar Jaaukanigás, Ramsar. 2008
16) Garcia et. al. Secar el humedal: el proceso de degradación de las funciones y servicios 
ecosistémicos en la micro región insular de Santa Fe, Rincón y Leyes Resumen aprobado en el II 
Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales, 2016, San José, Costa Rica.
17) Soiyet, M y García, V.  Transformaciones metropolitanas; estudio comparativo de los modelos 
de urbanización en áreas metropolitanas de Rosario y de Santa Fe-Paraná. En Observatorio de 
Estudios Urbanos FADU UNL. Agosto 2011. Número 5. P. 8-20. 2011.
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rutas N°168 y N°1, los aeropuertos de Paraná y Santa Fe, las autopistas 
a Rosario y Córdoba, el Corredor Bioceánico Central (Brasil - Argentina 
- Chile) y la Hidrovía Paraná - Paraguay (Argentina - Paraguay - Bolivia - 
Brasil) conformando así, con el Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos 
Sylvestre Begnis como nexo, el denominado Cruce Logístico Nodal18

4)  La singular situación de proximidad de los dos principales centros ur-
banos de la región (Santa Fe y Paraná) y la muy consolidada y reciente 
interacción entre ambos, particularmente en términos de residencia, em-
pleo y servicios19. Reforzada en particular en relación al turismo con el 
Programas “Dos ciudades, un destino”.

Figura 3: En 1868 se declararon terrenos de pan llevar del departamento San José a todos 

los ubicados entre el lugar conocido como La Guardia por el lado del sur, el arroyo del Potrero 

por el norte, “el de la Capilla al este y la laguna de Guadalupe al oeste (Calvo, 2011:55) 

5) Las características únicas en relación al patrimonio cultural (material 
e inmaterial) que conserva paisajes, arquitecturas, trazados, marcas y 

18) Tunel Subflubial. Recuperado de https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/
full/206677/(subtema)/206664
19) Idem 16
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huellas tanto de procesos urbanos y productivos en una historia común 
de más de 400 años.20

Trabajos artesanales, mitos, leyendas, tradiciones folklóricas y festivales 
son manifestaciones de los saberes del río que se encuentran en estos 
territorios. Como sitios de inspiración fueron y son faro de tendencias 
culturales nacionales que hacen honor a sus tradiciones vanguardísti-
cas forjadas en los años 60 por ilustres referentes como Fernando Birri 
(cine), Juan José Saer (literatura), Ricardo Supisiche (plástica), Horacio 
Guaraní (canto) entre muchos otros21

6)  La característica de aislamiento que le impone la condición insular: rodea-
do por agua en sus cuatro lados, con acceso sólo a través de puentes.

 

Conclusiones y desafíos
Constituir empresas colectivas micro regionales22 es construir nuevos siste-
mas de gobernanza, basados en la formación de asociaciones democráticas 
entre los individuos, las organizaciones sociales, los gobiernos y las empresas, 
que interactúan en cada lugar. Éstas, consideradas como unidades empresa-
rias, brindan posibilidades de: pensar nuevas formas de urbanidad definidas 
por redes de medianos y pequeños centros poblados articulados con su hinter-
land productivo; conservar los recursos y servicios del ambiente regional; com-
plementar procesos de crecimiento económico, con equidad y sustentabilidad 
ambiental sustentado en una mayor competitividad sistémica; incrementar la 
capacidad de gestión para con niveles superiores; mejorar las oportunidades 
para ganar y mantener mercados a las pequeñas y medianas empresas, frente 
al accionar de las empresas transnacionales; y mantener y generar fuentes de 
trabajo e incrementar el poder adquisitivo de cada población.

El proceso constitutivo de la empresa colectiva MRI se apoya en la definición 
de la identidad insular. Pensar sus atributos obliga a pensar, también, en cómo 
esta empresa colectiva micro regional se proyecta hacia afuera, a través de qué 
conceptos y valores. La marca MRI servirá para identificar, señalar y determinar 

20) Collado, Adriana (compiladora) El Corredor de la Costa. Conformación del paisaje y 
reconocimiento de sus recursos culturales. Ediciones UNL,  Santa Fe, Argentina.  diciembre de 
2011.
21) Plan Estrategico de Turismo Santa fe 2020. Recuperado de http://www.santafeturismo.gov.
ar/web/ciudad/plan-estrategico.php
22) Mihura, E. R. Ponencia “Estrategias para la Construcción de una Mejor  Sociedad”. Simposio 
Las mejores prácticas para la sustentabilidad. UNL – FLACAM. Santa Fe. 2016
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el lugar turístico23 y constituirá un elemento fundamental para el posicionamien-
to de destino (cómo se diferencia de otros destinos similares). 

En este sentido, suponemos que la MRI sumará capacidades a las localida-
des que la integran, ya que, complementada con la Región turística del Corredor 
de la Costa (Ruta N°1), multiplicará las posibilidades de mercado con las aporta-
ciones que la identidad micro insular agrega. A Santa Fe le agregará competitivi-
dad, permitiendo diversificar la oferta turística alineada con tendencias actuales 
de consumo turístico sustentable en relación al patrimonio natural y cultural. 
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El Trabajador Social como Profesional de la Agricultura 
Familiar. Experiencias de construcción colectiva con 
comunidades campesinas de los valles Calchaquíes, 
Provincia de Salta

Sebastian Manuel Claramunt 
sebastianclaramunt@hotmail.com
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Argentina

Resumen
El presente trabajo está destinado a sistematizar, de manera científica- crítica, 
la experiencia como docente- asistente de la pasantía con comunidades cam-
pesinas de los valles calchaquíes. Dicha pasantía se realiza una vez al año en 
el marco del seminario “Agricultura Familiar y Territorialidad” dictado en la Facul-
tad de Trabajo Social y en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de La Plata, articulando con la Agencia del INTA (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria) Seclantás, en la Provincia de Salta.

Así mismo, la intención con esta ponencia es reivindicar al Trabajador Social 
como un profesional de la Agricultura Familiar. Considero que es una temática 
novedosa para la profesión, donde hay mucho para aportar en diálogo con otras 
disciplinas. A su vez, otra razón esencial para llevar adelante esta escritura 
es dar a conocer el trabajo que viene desarrollando la Agencia de Extensión 
Rural INTA Seclantás, su configuración territorial en diálogo y acompañamiento 
permanente con la organización CUM (Comunidades Unidas de Molinos) en el 
departamento de Molinos, Salta. 

Durante la experiencia como docente-pasante se realizó un trabajo de cam-
po en el cual se pusieron en juego instrumentos metodológicos como observa-
ción, entrevistas, cartografía social. Las mismas fueron registradas de manera 
escrita y audiovisual. En este momento de la investigación las entrevistas están 
siendo desgravadas, contando sólo con las reflexiones que dejó la práctica con-
creta y el registro escrito de las mismas.

Palabras clave
Trabajo Social / Agricultura Familiar / Territorio / CUM/AER INTA / 
Políticas Públicas
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Se juntó tu canto y el mío
“Como canta mi garganta
Alegre muchacha he sido

La tierra sabe dar de comer
Entre río sepultura

Tierra y polvo, se ha de volver

Qué haremos compañerito 
Con tanta gente sentada
Parecen zapallos helados
De la cosecha pasada.”

Estrofas Copla de doña Santo, 
Tomuco mayo 2017.

Por los valles Calchaquíes mi suerte eché andar
En el año 2015, siendo estudiante avanzado de la carrera Trabajo Social UNLP, 
cursé el seminario Agricultura Familiar y Territorialidad. Como propuesta de eva-
luación realicé una pasantía en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterina-
rias, UNLP y la Agencia de Extensión Rural (AER) INTA Seclantás, Salta. De la 
sistematización de esa experiencia escribí el trabajo final para la cátedra Tra-
bajo Social V, el cual presenté para graduarme. Luego de ese gran interés des-
pertado en mí por el mundo de lo rural y la intervención del Trabajo Social en él, 
comencé en 2016 a trabajar con productores de verdura del cinturón Hortícola 
Platense, para la Fundación Hortiar Sustentable, en la localidad de Abasto, La 
Plata, Buenos Aires.
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Al siguiente año, 2017, ingresé como docente a la cátedra Trabajo Social 
I en el espacio de taller, donde se aborda la práctica pre-profesional de los 
estudiantes en territorio. Estando en contacto con docentes de Ciencias Vete-
rinarias con los que había viajado años atrás, fui invitado nuevamente a par-
ticipar de las pasantías con veinte estudiantes de Ciencias Veterinarias y dos 
de Trabajo Social UNLP. Luego de organizarnos para el viaje, partimos a Salta a 
mediados de mayo del corriente año donde los técnicos de la AER INTA Seclan-
tás nos esperaban.

A continuación me parece importante situar al lector en relación al contexto 
general donde nos insertamos. En un trabajo sobre alternativas asociativas las 
médicas veterinarias Paula L. Olaizola y Eloisa L. Ferro (2011), coordinadoras 
de la Agencia de Extensión Rural Seclantás, exponen: “Los valles calchaquíes 
salteños se caracterizan por pertenecer a la zona agroecológicamente deno-
minada como Valles y Bolsones Semiáridos encontrando alturas que pueden 
alcanzar los 3500 msnm. Las condiciones climáticas se caracterizan por la es-
casez de precipitaciones, no superando los 150 Mm anuales (concentradas en 
verano). Las mismas son de tipo torrenciales ocasionando distintos grados de 
erosión eólica e hídrica. A su vez (y al coincidir con la época de mayores tempe-
raturas) el balance hídrico es negativo potenciado esto por la evo transpiración. 
Las temperaturas medias rondan los 14º C con marcada amplitud térmica entre 
el día y la noche. Este contexto marca precisamente los condicionamientos en 
relación a la disponibilidad de agua tanto para riego como para consumo huma-
no, uno de los rasgos característicos en relación a las problemáticas producti-
vas del Valle Calchaquí”. (Paula L. Olaizola y Eloisa L. Ferro, 2011)

En relación a la ubicación y datos sociodemográficos, continúan las autoras: 
“El Departamento de Molinos, centro de los valles calchaquíes salteños, limita 
al norte con el Departamento de Cachi y al sur con el Departamento de San 
Carlos. Está conformado por dos municipios, Seclantás y Molinos. Para llegar al 
mismo se deben recorrer 190 kilómetros desde la capital salteña por caminos 
sinuosos de ripio y cornisa. Dicho departamento posee una población estimada 
en 5565 habitantes (APS, 2009), en 3600 km2 de superficie, considerando una 
densidad poblacional media que alcanza los 2,5 hab. /km2. Un dato importan-
te aquí es que se estima que el 75% de la población se encuentra distribuida 
en los parajes rurales y el 25% restante habita en los dos pueblos cabeceras 
del departamento. Las características socioeconómicas de las familias, según 
fuentes oficiales, revela una población con grandes problemáticas en todas las 
dimensiones”. (Paula L. Olaizola y Eloisa L. Ferro, 2011)

En lo que se refiere a salud se expone: “los índices de desnutrición en el 
2001 alcanzaban un 20% en el Departamento y el 70% de la población total 
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no poseía cobertura médica de ningún tipo (INDEC 2001) con una alta incidencia 
de enfermedades de tipo zoonóticas (hidatidosis). Con respecto a la educación, 
existe un 9,14 % de analfabetismo (INDEC, 2001), en su mayoría adultos que han 
llegado sólo al segundo o tercer grado de la primaria. Según datos del INDEC del 
2001, a nivel departamental las viviendas deficitarias rondan en un 76,67 %. En 
lo que respecta a la cantidad de hogares con NBI, supera el 48,4 %”. (Paula L. 
Olaizola y Eloisa L. Ferro, 2011)

En lo que respecta a la ocupación de los habitantes del departamento de 
Molinos, el trabajo expone que: “al igual que la mayoría de los pueblos del Valle 
Calchaquí Salteño, es foco de políticas de contención social por lo que sólo en 
este departamento, en el año 2004, se registraron un total de 3814 planes 
sociales.  Las comunidades campesinas presentan características socio-econó-
micas típicas de una estructura agraria minifundista, en donde las actividades 
productivas agrícolas y ganaderas son básica y principalmente para consumo 
doméstico a partir del trabajo familiar, con escasa articulación con el mercado 
local”. (Paula L. Olaizola y Eloisa L. Ferro, 2011)

La resignificación de la política pública en territorio
Llegados a Seclantás, luego de una primera reunión de todo el grupo con los 
técnicos del INTA, nos informaron cómo estaba pensada la pasantía. Nos 
dividimos en cuatro grupos. Los tres profesores de ciencias veterinarias fue 
cada uno con un grupo de estudiantes a tres de las comunidades de los valles 
pertenecientes a la CUM: Patapampa, La Aguadita y El Refugio. La propuesta 
para los veterinarios consistió en llevar adelante un plan de vacunación y tomar 
muestras de sangre para corroborar la presencia de algunas enfermedades 
como: brucelosis y tuberculosis. A su vez, se plantearon otros desafíos como 
hacer un mapa de las casas visitadas y registrar características productivas. Se 
les propuso un interrogante para que los estudiantes de ciencias veterinarias 
tengan en cuenta durante su estadía con las comunidades: ¿Cómo contribuye 
la experiencia en general a resignificar el rol profesional? 

En nuestro caso, con los dos estudiantes de Trabajo Social nos dirigimos a 
Tomuco, un paraje de veinte familias lindero a la localidad de Molinos, pueblo 
cabecera del departamento homónimo, ubicado a 210 km de la Ciudad de Sal-
ta. Allí las características socio-demográficas son las ya expuestas líneas ante-
riores para las comunidades de los valles calchaquíes. En Tomuco existe una 
particularidad, es mayor el problema en relación al agua, ya que existe un brazo 
del río Amaicha que se encuentra seco imposibilitando el desarrollo productivo 
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característico de los valles destinado a la producción frutihortícola. Y a su vez no 
existen obras hídricas que permitan la llegada de abundante agua en el paraje.

En Tomuco nos recibió “Beta”, una de las mujeres que participa en el pro-
grama cambio rural II. La comunidad nos hospedó en el centro vecinal, un salón 
comunitario que funciona para usos múltiples. Allí, en una primera reunión con 
los dos estudiantes, intercambiamos opiniones en relación a algunas lecturas 
de textos y discutimos en torno a la intervención profesional del Trabajo Social. 
Luego de esto nos juntamos con los técnicos de la AER INTA Seclantás donde 
nos tocó explicar qué es el Trabajo Social, para qué estamos formados. Ellos 
nos propusieron poner el eje en las políticas públicas, en cómo estas son 
resignificadas por la organización CUM en el territorio. Poner el ojo en qué cons-
trucción de ciudadano, de sujeto, surge del vínculo INTA-CUM-campesino/a.

Entre las políticas públicas apropiadas por la organización CUM, a partir de 
diálogos y entrevistas direccionadas con ejes abiertos realizadas a trabajado-
ras de la escuela de artesanías y a los técnicos en formación que asisten al 
salón comunitario, pudimos registrar las siguientes:

 – Programa del INTA Cambio Rural II. En total son veinticuatro los progra-
mas Cambio Rural II que la organización CUM tiene distribuida en el departa-
mento de Molinos. Los mismos están destinados a necesidades locales de 
cada comunidad, de esta manera  se forma a cada campesino/a inscripto/a 
en el programa. 
En el paraje Tomuco son cinco las personas trabajando y formándose con 
el programa cambio rural II, orientadas a desarrollarse en los siguientes te-
mas: 1. Valor agregado en cuero (Héctor); 2. Acopio (Vivi); 3. Granja (Santo); 
4. Valor Agregado en lana (Beta); 5. Corte y confección (María). En relación 
a estos temas, es interesante una reflexión que surge al entrevistar al en-
cargado de valor agregado en cuero, “existe una apropiación de estas acti-
vidades que continua en el tiempo si el día de mañana el programa Cambio 
Rural II se acaba” (Héctor, CUM).
Es importante esta apropiación que la comunidad hizo en relación a estas 
cinco actividades, con programas estatales. Organizándose como comuni-
dad, acompañados por el INTA, lograron, entre otras comprar maquinaria, 
formarse en el tema, relacionarse con otras comunidades.  
Siguiendo los postulados del INTA, el programa Cambio Rural II “apoya a 
grupos de productores a través de la contratación de un profesional (promo-
tor asesor) que facilita la gestión integral de sus emprendimientos para la 
innovación en sus territorios, durante 3 años. De forma complementaria y 
estratégica, acerca y brinda herramientas e instrumentos de financiamiento 
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para promover procesos de innovación de los grupos. Cambio rural II busca 
el mejoramiento e incremento de los indicadores productivos, socioeconómi-
cos, organizacionales y ambientales de los productores de forma individual 
y colectiva, de modo que articulados con otros instrumentos y acciones lo-
cales promuevan procesos de fortalecimiento del capital social y cultural, la 
innovación y el desarrollo de las comunas y municipios rurales.”1

 – Centro de Formación de Oficios Rurales: actualmente es otra política que 
viene desarrollando “INTA, a través de la Coord. Nacional de Transferencia y Ex-
tensión, en articulación con la Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTESS), y los Proyectos Regionales 
con Enfoque Territorial (PRETS) trabaja en la generación de centros de forma-
ción y entrenamientos laborales en distintas regiones del país. Los mismos 
tienen por objetivo favorecer y aumentar los empleos existentes, la inserción 
social y profesional, el cuidado del medio ambiente y la producción local.”2

En Tomuco está la primera experiencia de este programa en Salta, redefini-
do comunitariamente por la organización CUM como Centro de Formación 
Campesina. En la actualidad existen tres líneas desde donde se trabaja: 
A) Comunicación. B) Ganadería y Sanidad. C) Curtido y marroquinería. De 
esta última área, Héctor es el promotor encargado, generando un circuito 
productivo en relación al valor agregado del cuero. Él se define como artista, 
artesano, y reconoce como objetivo fundamental de las políticas públicas 
“Fortalecer el territorio”. (Héctor, CUM) 
En el área A), Comunicación, la organización CUM inauguró en 2014 junto 
a lo que era el AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual) la radio 89.3- FM Libertad “La voz de la CUM, una radio con 
identidad”. En el diario el Tribuno se informa lo siguiente: “La organización 
participó en 2013 del FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Me-
dios de Comunicación Audiovisuales) del AFSCA, obteniendo el 1° premio 
que fue destinado a la compra del equipamiento de la radio e instalación de 
la torre y antena, instalada en mayo de 2014.3

Complementando este proyecto de FM, se financió junto a la ONG Red Va-
lles de Altura la instalación de la primera etapa de la Red de Radios VHF, 
quedando 10 comunidades comunicadas entre sí. La instalación de la Red 
de Radios VHF posibilita la transmisión de mensajes, la organización de 
reuniones y encuentros de la CUM. 

1) http://inta.gob.ar/cambio-rural
2) http://inta.gob.ar/cambio-rural
3) http://www.eltribuno.info/salta/nota/2014-11
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En relación al área C), Curtido y Marroquinería, coordinada por Héctor,  se 
trabaja también el valor agregado del cuero. En este curso,  abierto a otras 
comunidades, se capacitaron hasta el momento 45 personas de toda la 
CUM. En esta área, en conjunto con otras, pensando de manera integral se 
generaron dispositivos de comercialización que permiten la venta de los pro-
ductos como telares, fundas de almohadones, alfombras, billeteras, bolsos, 
entre otros, elaborados por las y los campesinos de la región. Un primer 
logro fue la generación de la marca colectiva de nombre CUM. Otro dispo-
sitivo fue la instalación de dos centros de acopio, uno en Tomuco, otro en 
la comunidad de La Puerta. Por último, un dispositivo de comercialización 
fundamental es la ampliación de los puntos de venta, tanto en el mercado 
interno llegando a ferias en la Ciudad de Salta y en Buenos Aires. En la 
actualidad se están proyectando dos locales de venta directa de todos los 
productos marca CUM, uno en Cafayate, otro en la Ciudad de Salta.
Otra política pública que se resignifica en territorio es el préstamo de mi-
crocréditos a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Los 
mismos son tomados por la organización CUM  y trabajados por comunidad, 
a su vez con posibilidad de ser compartido entre comunidades. En Tomuco 
no se llevó adelante  esta política debido a que la ven como una gran res-
ponsabilidad y temen no llegar a tener el dinero para devolver. En otras co-
munidades se utilizaron microcréditos para la construcción y mejoramiento 
de viviendas, para la compra e instalación de paneles solares y construcción 
de hornos de barro. A su vez, fueron utilizados microcréditos para el desarro-
llo de proyectos productivos. En relación a esta política se indagará en las 
próximas visitas para ampliar  información y conocer su desarrollo territorial.
Las políticas públicas son herramientas fundamentales para el trabajador 
social, constituyen a la profesión. En el departamento de Molinos es posible 
observar una resignificación de las mismas, ya que su aplicación en territo-
rio esta mediada por tres actores fundamentales, la organización CUM, la 
AER INTA Seclantás y la ONG Red Valles de Altura, que discuten y deciden 
qué hacer con las políticas disponibles. De esta manera, no hay una “baja-
da” lineal sino que son redefinidas, adecuadas a las necesidades propias 
de las comunidades, son ellas mismas las que deciden y ejecutan.

Construcción colectiva en los valles Calchaquíes 
La CUM, como ellos mismos lo exponen son una organización de segundo gra-
do, compuesta por 16 comunidades campesinas del Valle Calchaquí (Depar-
tamento Molinos, Provincia de Salta). “Desde el año 2002, emprendimos un 
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camino de organización comunitaria y desde entonces continuamos trabajando 
juntos para resolver nuestras problemáticas y construir una vida digna en el 
campo. A su vez, compañeros y compañeras de distintas comunidades viaja-
mos a Misiones para conocer las experiencias del MOCAMI (Movimiento Cam-
pesino de Misiones). También a Dionisio Serqueira para conocer la historia, las 
luchas y la organización del MST (Movimiento sin tierra de Brasil), participamos 
de distintos espacios de formación del Movimiento Nacional Campesino Indíge-
na como encuentros latinoamericanos de jóvenes, asambleas de la Red Puna, 
escuelas de la memoria histórica y comenzamos así formar parte de este Mo-
vimiento Nacional”. 4

La organización CUM está compuesta por las comunidades de Alumbre, 
Cóndor Huasi, La Sala, Buena Esperanza, La Puerta, Churquío, Cabrería, Pata-
pampa, Cieneguilla, Refugio, La Aguadita, La Laguna, Brealito, El Churcal, Tomu-
co, Amaicha y Hualfin. Cada comunidad se reúne semanalmente o de manera 
quincenal. Las cuestiones intercomunitarias se deciden através de asambleas 
mensuales con representantes que rotan de cada comuna. Anualmente se rea-
liza el “Encuentro de Familias Campesinas”. (Santos, CUM)

La CUM se viene gestando desde el año 2001, trabajando en el sentido de 
mejorar la calidad de vida. Desde ese entonces han trabajado en sus comuni-
dades en la ejecución de proyectos de agua para consumo y riego, implementa-
ción de botiquines sanitarios y fondos rotatorios, mejoramiento de viviendas y 
de instalaciones productivas, mejoramiento de rebaños, instalación de montes 
frutales y granjas familiares entre otros, con apoyo de Distintas instituciones: 
INTA, PSA-PROINDER, PROHUERTA, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
GTZ, Fondo de Canadá para las Iniciativas Locales, etc. Resaltan en sus pos-
tulados los siguientes valores que se oponen a los sentimientos despertados 
por este capitalismo contemporáneo depredador: solidaridad, respeto, unidad, 
compañerismo, compromiso, valentía, alegría, seguridad, dignidad y libertad.

En el año 2000 se conformó un equipo técnico en la Agencia de Extensión Ru-
ral INTA Seclantás, el cual viene trabajando con las comunidades campesinas del 
departamento de Molinos, dicho equipo apuesta al acompañamiento y tuvo un rol 
fundamental en la creación de la CUM. Realiza el asesoramiento técnico de los 
proyectos. En el año 2000 momento de crisis nacional, dicho equipo como estra-
tegia de financiamiento creó la ONG Red Valles de Altura, que ayuda en la gestión 
de los fondos a nivel provincial, nacional e internacional. Ambos organismos son 
considerados compañeros y partes de la CUM por los propios campesinos. “La 
CUM es una familia más grande que la que tengo en casa” (Santos, CUM)

4) http://lacum.blogspot.com.ar/
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 Lo expresado en un folleto del INTA AER Seclantás aporta a la construcción 
del vínculo entre actores: “El fortalecimiento de las organizaciones tiene como 
finalidad mejorar la calidad de vida de las familias permitiendo la emancipación 
social, cultural, política y económica; desarrollando actitudes colectivas para la 
búsqueda autónoma de soluciones a las problemáticas sentidas y garantizando 
la sustentabilidad de las acciones. Partiendo de una mirada integral del territorio, 
la estrategia de intervención técnica se ha basado en un abordaje de tipo comu-
nitario, respetando las prácticas organizativas preexistentes, dando lugar a la 
consolidación de 16 organizaciones de base comunitaria en el departamento Mo-
linos y fortaleciendo una organización de segundo grado intercomunitaria CUM. 
A la vez, se consolidan cooperativas, comisiones zonales y la representación del 
sector campesino en mesas de definición y ejecución de políticas públicas”.5

En Tomuco la construcción colectiva aflora en muchos sentidos. El salón co-
munitario fue construido de manera colectiva por los mismos campesinos, así  
también se llevó adelante el plan de mejoramiento de viviendas en 2014. En 
entrevista con Santos, referente de Tomuco nos cuenta que “más de la mitad 
de las familias de la comunidad participan activamente, el resto aparece sólo 
cuando se les da algo, acá lo que llega es para toda la comunidad, no solo para 
los que somos más activos de la CUM” (Santos, CUM) 

Trabajo Social y Agricultura Familiar
¿El Trabajo Social tiene algo para decir en el trabajo territorial en lo rural? 
Considero importantísimo reflexionar en torno al rol profesional en la ruralidad. 
Durante mi proceso de formación de grado en Trabajo Social, una crítica 
generalizada al plan de estudios era que no se trabajaban aspectos del mundo 
rural, quedado reducido a abordar problemáticas urbanas. Tuve la suerte de 
que en mi último año de cursada, 2015, se dictó por primera vez en la Facul-
tad de Trabajo Social el seminario Agricultura Familiar y Territorialidad. Una 
reflexión del seminario, dictado por Médicos Veterinarios, Sociólogos e Inge-
nieros Agrónomos, fue la necesidad de conocer experiencias de trabajadores 
sociales en la ruralidad. 

Siendo una temática novedosa, que se está desarrollando entiendo que es 
tarea de nosotros, trabajadores y trabajadoras sociales posicionarnos en el 
tema, sistematizar experiencias e ir ganando espacios laborales en el ámbito 
rural. Existe una amplía formación en abordaje comunitario, en instrumentos 
metodológicos que permiten una intervención profesional enriquecedora para 

5) http://inta.gob.ar/cambio-rural
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cualquier equipo técnico. Las estrategias de intervención en lo social propias 
del Trabajo Social tienen como horizonte la integración, la organización territo-
rial y la identidad. En este sentido, va de la mano con lo que vienen realizando 
la AER INTA Seclantás, donde la mirada está puesta en lo local, en lo microso-
cial. (Carballeda 2012)

En una nota en el primer diario de la CUM (habiendo tenido el agrado de 
participar en su presentación), un miembro de  la organización dice sobre el 
territorio para los pueblos originarios “es el espacio físico geográfico social, 
cultural con raíces ancestrales que un pueblo ocupa u ocupó  desde tiempos 
inmemorables. El territorio es parte de una comunidad, como una comunidad 
es parte del territorio. Es decir que el territorio es constituyente de una comu-
nidad” (César, productor y artesano 2015).

La dimensión cultural ocupa un lugar central para las comunidades cam-
pesinas del NOA, quienes llevan adelante un modo de vida muy arraigado a 
la tierra y donde las raíces ancestrales están latentes en el territorio. Es por 
ello que se puede observar, en su modo de vida, prácticas, conocimientos en 
la agricultura y ganadería que responden a saberes de sus antepasados y son 
transmitidos de generación en generación. El horizonte de la intervención en lo 
social está fuertemente ligado al trabajo con la identidad, con entender a los 
sujetos históricamente. 

En lo que se refiere a las comunidades campesinas, la reciente ola de inver-
sión y capitalización está colocando al agronegocio y a otros sectores que ex-
plotan los recursos rurales, en directo y creciente conflicto con los campesinos 
y otras poblaciones rurales (Rosset y Torres 2016). La lucha se puede ilustrar 
de forma simplificada por dos extremos donde cada lado representa un modelo 
diferente de desarrollo y forma de vida. Por un lado, la agricultura campesina 
sigue un patrón típicamente basado en circuitos de producción y consumo cor-
tos y descentralizados, con fuertes lazos entre la producción de alimentos y los 
ecosistemas y las sociedades locales y regionales (van der Ploeg 2010).

Por otro lado, los agronegocios tienen un patrón centralizado basado en 
productores corporativos de insumos, procesadores y comercializadoras, con 
una producción que está descontextualizada y no relacionada con las especifi-
cidades de los ecosistemas locales y relaciones sociales (van der Ploeg 2010). 

Podemos utilizar como material para continuar con el análisis de lo local, 
la experiencia vivida en el año 2015 en la comunidad de Palermo Oeste, esta 
puja entre modelos de desarrollo y de vida aparece constantemente en la vida 
cotidiana de los campesinos, y los determina en la relación con la figura del 
intermediario, en la comercialización de lo que producen. Llevando también a 



Eje 5: Estado, políticas públicas y trabajo territorial

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

algunas discusiones entre familias que comienzan a usar agrotóxicos influyen-
do en cultivos vecinos.

En una investigación sobre Agroecología y Movimientos Sociales, Rosset y To-
rres (2016) citan a Jan Dowe van der Ploeg quien ha formulado una proposición 
teórica sobre el campesinado en la actualidad. En vez de definir “campesino,” 
ha elegido definir lo que él llama la “condición campesina” o el “principio cam-
pesino,” que se caracteriza por una lucha constante por construir su autonomía.

En palabras de van der Ploeg (2008): “Es fundamental para la condición 
campesina la lucha por la autonomía que se lleva a cabo en un contexto ca-
racterizado por relaciones de dependencia, marginalización y privación. Busca 
y materializa como la creación y desarrollo de una base de recursos autocon-
trolada y autogestionada, que a su vez permite a aquellas formas de coproduc-
ción del hombre y naturaleza viva que interactúan con el mercado, permite la 
supervivencia y perspectivas y feedback y fortalece la base del recurso, mejora 
el proceso de coproducción, aumenta la autonomía y por ende reduce la de-
pendencia… Finalmente, los patrones de cooperación que regulan y fortalecen 
estas interrelaciones están presentes” (van der Ploeg, 2008:23).

Rosset y Torres (2016) remarcan que en la definición, integra la búsqueda 
campesina de coproducción con la naturaleza para fortalecer la base productiva 
(suelo, biodiversidad, etc.) y la lucha por la autonomía (relativa) vía la reducción 
de la dependencia en un mundo caracterizado por la desigualdad y el intercam-
bio desigual. De acuerdo con van der Ploeg (2010), los campesinos pueden 
usar la agroecología para fortalecer su base productiva y para ser más autóno-
mos de los mercados de insumos y de crédito, y por ende del endeudamiento.

En este punto, me parece fundamental la intervención del Estado, en su 
decisión por priorizar agronegocios o apoyarse en los mercados y consumos 
locales. Rescato lo expresado en una conferencia en Venezuela por el vice-
presidente de Bolivia, García Lineras (2011) “Entonces tenemos una mirada 
o acercamiento al Estado como algo muy dinámico, como un flujo cultural. A 
veces en la lectura, en nuestra formación marxista o de izquierda, veíamos al 
Estado como una máquina, como una especie de herramienta externa para 
la sociedad, y no ha sido tanto así. Evidentemente es una máquina que tiene 
normas, tiene reglas, tiene funciones. Evidentemente es una máquina, pero es 
también una máquina relacional; en esas normas, procedimientos y jerarquías 
hay una correlación de fuerzas previas, puestas en juego”. “Cuando se plantea 
que hay que dejar el Estado, que no hay que pelear por el Estado, en el fondo 
estamos planteando sin darnos cuenta, quiero creer, que esos mecanismos 
de marginamiento, de incorporación subordinada, marginada se mantengan, 
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se los deje intactos; porque el Estado está presente en toda nuestra cotidiani-
dad”. (García Lineras 2011)

En este sentido, retomando el título que encabeza este apartado, el trabaja-
dor social con un 90% de ocupación profesional en el Estado, tiene que darse 
un debate en torno a su posicionamiento con el mismo.

El trabajo social interviene en lo local, pone la mirada en lo cotidiano y por 
lo tanto en la necesidad de recuperar  lo histórico, lo solidario y lo lúdico- ex-
presivo en el territorio. En esa síntesis de lo macrosocial con lo microsocial se 
construye la intervención. (Carballeda, 2013)

Conclusión que no concluye 
Esta ponencia intenta reflejar el inicio de una investigación dentro de la cual 
este congreso de extensión invita a repensar. Debido al poco tiempo de esta-
día en Tomuco, lo mucho por registrar y que cuando estuvimos no había quien 
nos reciba, no pudimos tener un encuentro con autoridades o trabajadores del 
Municipio de Molinos, donde nos interrogamos sobre la articulación de este 
bloque “CUM- AER INTA, Seclantás” con los gobiernos locales. Cuando se le 
consultó a Santos su respuesta fue: “este gobierno de acá apunta al asisten-
cialismo, no trabajan ni dejan trabajar” (Santos, CUM).

En esta respuesta es posible observar que el vínculo de la CUM con los 
gobiernos locales, en Tomuco no es fluido y es un punto sobre el cual interesa 
ahondar en futuros trabajos de campo. Algo similar sucedió con el área salud, 
donde nos interesaba relevar las políticas sanitarias y el vínculo hospital- cam-
pesinos. Allí tampoco pudimos ser recibidos y las enfermeras que estaban no 
pudieron contestar nuestras inquietudes. En este sentido, pensando a futuro, 
en lo que queda del año 2017 y en próximos años también, está prevista una 
nueva visita a las comunidades campesinas de los Valles, donde interesa pro-
fundizar en estos puntos.

Otra cuestión que nos motiva a continuar investigando y trabajando con las 
comunidades campesinas de los Valles Calchaquíes es la posible articulación 
a generar con la Facultad de Trabajo Social UNLP. Ya que fuimos invitados por 
docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias, nos parece importante que 
desde nuestra Facultad, como esta experiencia lo demuestra que viene ha-
ciendo, fomente, se involucre activamente en futuras pasantías y proyectos de 
extensión universitaria.

De la primera experiencia en el año 2015 con comunidades campesinas 
en Salta surgieron los siguientes interrogantes que se fueron repreguntando y 
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contestando con el paso del tiempo. Pero ahora está claro y siempre fue así, se 
encuentra en las cabezas y manos de los trabajadores y trabajadoras sociales 
posicionarse en la temática ganándose el lugar en diálogo con otras discipli-
nas: ¿Qué aportes tiene el Trabajo Social para hacer a esta temática? ¿Desde 
qué instituciones poder insertarse y trabajar en el tema? ¿Qué experiencias 
existen de trabajadores sociales con comunidades campesinas?  En relación al 
campesinado, ¿Qué diferencias y similitudes hay entre los productores de Salta 
y los  del Cinturón verde del partido de La Plata? ¿Cuál es la situación de los 
campesinos hoy en Argentina y en América Latina ante el avance del neolibera-
lismo? ¿Qué rol cumplen los campesinos en el Capitalismo Contemporáneo?

Para concluir, considero que es necesario para el Trabajo Social darse el 
debate de qué Proyecto Profesional queremos construir, en diálogo con otras 
disciplinas “aliadas”. Tomo los aportes de Netto (2003) :“Los proyectos profe-
sionales presentan la autoimagen de una profesión, eligen los valores que la 
legitiman socialmente, delimitan y dan prioridad a sus objetivos y funciones, 
formulan los requisitos (teóricos, institucionales y prácticos) para su ejercicio, 
prescriben normas para el comportamiento de los profesionales y establecen 
las bases de su relación con los usuarios de sus servicios, con otras profesio-
nes y con las organizaciones e instituciones sociales privadas y públicas (des-
tacadamente el Estado)”. (Netto, 2003)

Siguiendo al autor, me parece importante aportar a un proyecto Ético-Político 
del Trabajo Social que reconozca la libertad como valor central, en compromiso 
con la autonomía, la emancipación y la plena expansión de los individuos so-
ciales. Priorizando una nueva relación sistemática con los usuarios, abriendo 
decisiones institucionales a la participación de los mismos. Vinculado siempre 
a un proyecto societario, en articulación con otros colectivos profesionales que 
comparten propuestas y visiblemente con los movimientos que se solidarizan 
con la lucha general de los trabajadores. En este punto, la AER INTA Seclantás 
viene desarrollando un aporte fundamental vinculado a una organización territo-
rial, la CUM, relacionado a un proyecto societario. (Netto, 2003)

En este sentido, ante la ofensiva neoliberal que viene promoviendo la li-
quidación de los derechos sociales, la privatización del Estado, el desmante-
lamiento de los servicios públicos, la desnacionalización de la economía y la 
implementación de una política macroeconómica que lesiona a la masa de 
la población, el proyecto ético- político del Trabajo Social toma fuerza y tiene 
futuro, porque apunta precisamente para el combate (ético, teórico, político y 
práctico-social) al neoliberalismo.
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El rol de la extensión universitaria en el fortalecimiento 
de la autonomía municipal

Cristian Fabricio Marega
cristianmarega@gmail.com
Municipalidad de Villa Ocampo. Argentina

Resumen
La autonomía municipal es el paso que sigue en las reformas constitucionales 
que se están dando (en el caso de Santa Fe) y que ya se dieron en el res-
to de las provincias después de 1994. Sin embargo el análisis concurrente 
recae sobre las diferentes formas de aplicarlas desde lo constitucional ha-
cia lo local. Entiendo que la discusión debe ir virando hacia la cuestión de 
cómo se aplicaría esa autonomía en un municipio pequeño, cómo debería im-
plementarlo y cómo debe la Universidad contribuir –en su rol de formadora de 
dirigentes- a fortalecer la autonomía mediante capacitación y enseñanza de 
prácticas autonómicas locales. El dictado de una Carta Orgánica Municipal, 
el establecimiento de impuestos municipales, la organización de una justicia 
municipal independiente y todos los institutos que lleva implícito un municipio 
autónomo conlleva un conocimiento y una preparación intelectual que debe, 
necesariamente, volcarse desde la cuna del conocimiento por excelencia como 
son las casas de altos estudios.

Palabras clave
Universidad / Municipio / Autonomía / Capacitación / Historia / 
Carta orgánica / Extensión universitaria
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“Todos los cambios, aun los más ansiados, 
llevan consigo cierta melancolía,

porque aquello que dejamos es una parte de nosotros mismos:
debemos morir una vida para entrar en otra”

Anatole France (1844-1924)

Desarrollo
Abundante información tenemos sobre la segunda década de los años 1900. 
La decisión y autodeterminación de un grupo de jóvenes cambió radicalmente 
y para siempre la forma de ver la educación en la Nación, y esta Casa de Altos 
Estudios tuvo el honor y la valentía de ser protagonista principal de una de las 
historias más contadas y rememoradas de la joven Argentina.

Signada por hechos que marcaron los rumbos de la Patria, la Universidad 
Nacional del Litoral está destinada a quedar de una vez y para siempre en los 
anales de la historia universal. Es aquí mismo donde se produjo la última re-
forma constitucional en 1994 que introdujo es artículo 123, reconociendo la 
autonomía municipal a los gobiernos locales y abundando lo ya expuesto en 
sus orígenes en el actual art. 5 de la Carta Magna.

A pesar de las incorporaciones y modificaciones realizadas en este aspecto, 
Marienhoff entiende que el poder municipal descansa en su autarquía y no en 
su autonomía. Para explicarlo se retrotrae al origen mismo del Estado Nación. 
Dice que el poder autónomo es poder originario, tanto en sentido lógico como 
cronológico (es decir “nace con el propio ente”, no pudiendo obtenerse en 
forma sobreviniente), en tanto el poder autárquico es el típico poder delegado, 
más allá de la amplitud o restricción de sus contenidos. Concluye el autor, 
diciendo que sólo las provincias tienen poder originario en el sistema federal 
argentino y por lo tanto a ellas les es reconocida la autonomía. Los municipios, 
cuya existencia constitucional se reconoce y se asegura (art. 5), en la  medida 
en que se han reservado poderes especiales sino que se les ha sido diferido 
su régimen al ámbito provincial, poseen autarquía (mayor o menor de acuerdo 
a las constituciones y leyes provinciales respectivas). Mientras rija el sistema 
de la Constitución de 1853/60 (y aún a pesar de sus reformas, según este cri-
terio) los municipios no podrían ser autónomos -aunque así lo digan algunas o 
todas las constituciones provinciales- porque el poder originario no reconocido 
en la carga organizativa no puede ser atribuido con posterioridad. Por eso dice 
Marienhoff que la autonomía está vinculada con la historia misma del país1.

1)  ROSATTI, Horacio. Tratado de Derecho Municipal. Ed. Rubinzal Culzoni. Año 2012. T I. Pag.77.
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Sin embargo esto, tanto la doctrina como la Jurisprudencia actual han reco-
nocido de manera expresa la necesidad y por ende exhortado a los gobiernos 
en sus diferentes niveles a asegurar la autonomía de los municipios, tomando 
todos los medios que fueran menester para tal fin.

Como bien lo expresaba Marienhoff, la autonomía de las provincias tiene un 
origen histórico, pero entiendo –al igual que la mayoría de la doctrina actual- 
que esa autonomía histórica no debe contraponerse a la autonomía reconocida 
y creada por ley suprema. Una manda constitucional, si bien obliga a realizar 
determinados actos no puede generar conciencia por sí misma. Es decir, las 
provincias se consideran (y así lo son) autónomas porque siempre lo fueron, 
desde el principio de la Confederación. En cambio los municipios surgieron al 
resguardo de gobiernos jerárquicamente superiores, sean éstos provinciales o 
nacionales, por lo que en su ADN no se encuentra el gen de la autonomía. Lo 
que no significa que ella no deba o pueda ser reconocida.

A este respecto, Pablo Garat2 nos enseña que, a partir de la reforma cons-
titucional, el régimen municipal argentino debe organizarse sobre la base del 
reconocimiento de un minimum de autonomía que, en lo institucional, puede 
llegar a abarcar la competencia de establecer sus propias normas de organi-
zación, además del autogobierno y la posibilidad de establecer impuestos. No 
obstante, el máximum de autonomía municipal supone la posibilidad de dictar-
se la propia Carta Orgánica Municipal. Esto sería –en el lenguaje de la Constitu-
ción-, la faz institucional de la autonomía ejercida en forma plena, suponiendo 
el dictado de un marco general de normas propias para la organización políti-
co-administrativa y económico-financiera, sin más limitaciones que el orden de 
competencias provincial. Asimismo, el contenido de dicha autonomía, en todos 
sus aspectos, será “reglado” por las provincias a través de sus constituciones. 
La regla fundamental de esta materia es la que distribuye las competencias 
entre la provincia y sus municipios.

Como lo venimos viendo, y contraponiendo la postura de Marinhoff con la 
de Garat, ambos doctrinarios, si bien con sus razones y fundamentos muy bien 
sustentados, buscan garantizar y hacer primar el federalismo, que es la base 
de la organización nacional. Y éste se expresa naturalmente en una descentra-
lización de base municipal, reconocida ahora en el nuevo art. 123 de la CN que 
recoge el principio de la autonomía municipal. Sin embargo, para una efectiva 
descentralización, es necesario el fortalecimiento del régimen municipal a par-
tir del efectivo ejercicio de la autonomía municipal. Ésta debe ser integrada en 

2) GARAT, Pablo. El fortalecimiento del Regimen Municipal y la recuperación del Federalismo 
Argentino. elDial.com-DCBB
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el concierto federal mediante la necesaria armonización con el orden provincial. 
Por otra parte, aquella armonización en el orden provincial supone, cuando 
fuere necesario, el reordenamiento de la distribución de competencias entre la 
provincia y sus municipios en el marco de lo preceptuado por la organización 
federal constitucional.

Y a estas alturas, cuando se habla de “reordenamiento en la distribución 
de competencias”, nos estamos refiriendo a la limitación que es necesario 
establecer en esta suerte de “autonomía moderada” que deben tener tanto 
las provincias y como consecuencia, también los municipios, para garantizar el 
orden y la armonía en la convivencia de los diferentes niveles de gobierno. 

A este respecto, la superposición de leyes e impuestos se encuentra prohi-
bido ya por la CN que impide a las provincias regular determinadas temáticas. 
Siguiendo esta inteligencia y a los fines de asegurar la autonomía municipal 
resguardando la provincial, la Carga Magna de la Provincia debe contener este 
tipo de limitaciones en la regulación de las autonomías municipales. Cues-
tiones que deben ser reguladas por el estado provincial y en cuáles éste no 
pueden inmiscuirse porque sería una afrenta a la autonomía de los municipios. 
La determinación de materia impositiva, la organización interna de cada estado 
local, la capacidad de éstos de redactar sus propias cartas magnas. ¿Qué su-
cedería si un municipio reconoce en su Carga Magna a los barrios como entes 
autárquicos dentro de la organización municipal? ¿Sería esto válido? ¿Podría 
convivir en armonía con el resto de la organización socio-política de la provincia 
y de la nación? ¿Cuál es el límite que “sanamente” se le puede establecer a 
una municipalidad sin que se avasallen sus derechos autónomos? El peligro 
de la atomización de las zonas de poder hacen necesario establecer límites y 
regular las autonomía, que a estas altura ya no nos estamos refiriendo a auto-
nomías plenas sino a autonomías limitadas y organizadas por un poder superior 
(políticamente hablando).

Si bien el artículo 123 confiere al orden provincial la regulación del alcance 
y contenido de cada aspecto autonómico, se debe discutir la cuestión acerca 
de que la autonomía institucional municipal, como exigencia constitucional, no 
puede ser limitada en su contenido por las provincias, lo que requiere receptar 
el resguardo de lo que podríamos denominar su contenido mínimo exigible, el 
que deviene compatible con la idea de plena autonomía.

Así, negar a ciertos municipios el ejercicio de lo que constituye la sustancia 
de la autonomía institucional (el dictado de las respectivas cartas orgánicas), 
efectivamente puede poner en crisis el paradigma constitucional en juego (ello 
no quita que a ciertas comunidades no se las considere en el rango municipal 
–comunas, etc-: solo se discute las diferencias que entendemos injustificadas, 
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respecto de las asociaciones que si se consideran en dicho rango, atendiendo 
a las pautas trazadas por la CN).

Sobre estas cuestiones, Olivero3 propone interrogarnos sobre si existe un 
contenido mínimo a resguardar respecto del aspecto “institucional” autonómi-
co y si el mismo surge ya como inherente al propio texto del art. 123 CN. Ello, 
en respuesta positiva, implicaría limitar los márgenes de acción del referido 
orden provincial, al menos directamente respecto de este aspecto del status 
autonómico definido por el constituyente federal, que se alza como un freno a la 
regulación del contenido de la autonomía institucional (no así de sus alcances).

Rosatti4 refiere a cinco elementos con los que deben contar todo municipio 
a fin de resguardar su autonomía: 

a) Autonormatividad constituyente: como la posibilidad del municipio de 
dictar y aprobar su propia norma fundamental, siendo “irrestricta” cuando 
es redactada por los vecinos, y “condicionada” cuando se requiere aproba-
ción legislativa posterior.

b) “Autocefalía”: traducida en la potestad del municipio de elegir y depo-
ner a sus propias autoridades, incrementándose los alcances de la autono-
mía si además se le permite al municipio dictar su propio régimen electoral, 
o incluso participar en la designación de autoridades no municipales, pero 
que cumplen funciones en el ámbito del municipio.

c) Materia propia: es la potestad de regulación, gerenciamiento, pla-
neamiento y control de las actividades ciudadanas, pudiendo consistir en 
una cuestión cerrada, o por lo contrario, abriéndose el debate municipal en 
relación a los servicios privatizables, los estatales nacionales y los provin-
ciales, etc.

d) Autarquía: implica la posibilidad de obtener y disponer los recursos 
capaces de permitir el cometido del municipio, implicando el reconocimiento 
o desconocimiento de participar en la delimitación de los índices de co-
participación con la provincia, o el aporte o no de la coparticipación de los 
tributos del municipio a la provincia.

e) Autodeterminación política: implica la inmunidad frente a presiones 
externas que restrinjan o impidan el ejercicio de las potestades propias 
del municipio, conjuntamente con la posibilidad de resolver sus conflictos 
internos en el ámbito de su jurisdicción y los conflictos con otros órganos de 

3) OLIVERO, Eduardo. “La autonomía institucional municipal: ¿hay un contenido mínimo exigible 
conforme lo normado por el art. 123 CN?”. elDial.com – DC194E
4) ROSATTI, Horacio. Ciudad y Municipio, en “Revista de Derecho Público. Derecho Municipal”, T 
2004-2, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2004, pag. 21/22.
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poder por ante tribunales imparciales, vinculándose ello con las causales de 
intervención provincial, que podrán ser amplias o escasas.

Siguiendo esta línea de pensamiento, hay demasiados aspectos que un 
municipio debe encarar con el fin de asegurarse su autonomía y en este punto 
me gustaría dejar en claro dos cosas: que estamos debatiendo acerca de cómo 
garantizamos la autonomía a los municipios, efectivizando una manda constitu-
cional; pero que poco se habla acerca de cómo el municipio (léase los munici-
pios en general), va a encarar la cuestión. Haciendo propias palabra utilizadas 
por el mencionado autor en la diplomatura de derecho municipal que dictara el 
año pasado, “esta cuestión para muchos municipios sería un collar de plomo”.

Una expresión coloquial que lleva a cualquiera que ejerza la actividad públi-
ca municipal a caer en la cuenta de que si bien los deseos y las expresiones 
volcadas en las cartas magnas son muy loables y garantizarían el federalismo 
haciendo grande la Nación, es también cierto que un municipio debería hacerse 
cargo de muchos aspectos que hasta hoy no le son propios y que, en la enorme 
mayoría de los casos (estoy hablando de los municipios santafesinos) no están 
en condiciones de abordarlos; sea por cuestiones de capacitación, de organiza-
ción, de financiamiento o de infraestructura.

Dice Altamira5 que no es fácil indicar por medio de reglas generales la dis-
tribución de servicios que deben estar a cargo de entidades locales, institucio-
nales o de organismos dependientes del poder central. Hay en ello mucho de 
ocasional, dependiente de los antecedentes históricos, de la especial situación 
en que un país se encuentra en un momento dado. Hay facilidad en determinar 
qué servicios, como el de defensa nacional, representación exterior, etcétera, 
son del Estado Nacional; que la policía es obra de la provincia, y la urbana es 
quehacer municipal; pero, en obras públicas, en enseñanza, en beneficencia, 
etcétera, no es posible señalar línea divisoria entre lo general, lo provincial y lo 
loca; esto dependerá mucho de los recursos económicos con que cuente cada 
esfera administrativa, del espíritu de iniciativa local y de la capacidad de los 
encargados de la acción administrativa, así como de la norma y eficaz acción 
que se ejerza por parte de los funcionarios.

Sin perjuicio de lo antedicho parece claro que el municipio contemporáneo 
despliega su cometido a través de tres acciones: gerencia, hace por sí mismo 
y controla.

La tarea de gerenciamiento se despliega hacia las actividades ciudadanas 
y hacia el interior de la organización municipal. En el primer caso, el municipio 

5) ROSATTI, Horacio. Tratado…. Op.cit. pág. 98.
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alienta, desalienta, permite, prohíbe y –en general- coordina actividades, valién-
dose para ello de normas generales (tales como planes reguladores del creci-
miento, reglamentos de zonificación, de edificación, de programación vial, de 
tránsito, etcétera). En el segundo caso, la tarea de gerenciamiento se traduce 
en la intención de optimizar el aparato administrativo, asumido como herra-
mienta para el gobierno de la ciudad. Contemporáneamente, el objetivo de la 
administración municipal se proyecta a modificar el esquema clásico de “ges-
tión por rutinas” hacia la modalidad de “gestión por resultados”, para lo cual 
se plantean estrategias macroadministrativas tale como:

 - La obtención de una relación razonable entre el número de habitantes 
de la ciudad gobernada, los servicios que se prestan y el número de em-
pleados con que se cuenta;

 - El logro de una relación óptima entre personal de conducción, supervi-
sión y ejecución de tareas (pirámide jerárquica), y;

 - La determinación de una relación razonable entre las erogaciones gene-
radas por gastos en personal y los gastos generales de la administración 
municipal.

Los municipios hacen por sí mismos lo que otros sujetos no deben, no pue-
den o no quieren hacer.

El primer subgrupo de actividades comprende aquellas que hasta la concep-
ción más liberal o antiestatista consideraría “no privatizables” (verbigracia: ejer-
cicio de la función legislativa, reglamentaria, jurisdiccional). El segundo y tercer 
subgrupo de tareas engloban a las actividades “no lucrativas” (planes de asis-
tencia, prestación de servicios no rentables) o aquellas que siendo lucrativas son 
consideradas “estratégicas” por la gestión de gobierno (verbigracia: prestación 
de determinados servicios públicos, realización de obras de infraestructura).

La función de control es consustancial a la existencia misma del municipio. 
Se controlan tanto las actividades particulares susceptibles de interferir o com-
prometer la tranquilidad, la salubridad o la moralidad pública cuanto aquellas 
actividades (obras o servicios públicos en sentido amplio) permisionadas, con-
cesionadas o privatizadas por el municipio.

La llamada materia propia municipal, cualquiera sea el criterio que se adop-
te para definirla, está sujeta a vaivenes (que se traducen en crecimientos o 
decrecimientos de competencia) generados por el doble juego de relación entre 
lo público y lo privado (con su ámbito de transferencias horizontales) y lo nacio-
nal, provincial y municipal (con su ámbito de transferencias verticales). De este 
juego de fuerzas surgen los grados o niveles de reconocimiento o asignación de 
competencias, a lo que debe agregarse el nivel de reivindicación territorial con 
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que cuente le municipio para actuar en lugares que, comprendidos dentro de su 
ejido territorial, están sujetos  extraña jurisdicción (vgr: puertos, ferrocarriles, 
sedes militares, universidades, etc).

La participación del municipio en todo aquello que, aun sin ser de su estric-
ta incumbencia jurídica, repercute sobre la calidad de vida de los vecinos, es 
altamente recomendable.

Como tan bien lo ha detallado el doctrinario, la actividad municipal en su rol 
de ejecutor de obras, servicios, atención de necesidades y garante de derechos 
de los vecinos, cumple un trascendental y necesario funcionamiento que no 
puede ser reemplazado por otro. Además de ello, es de suyo que la cercanía 
con los ciudadanos hacen de este estado-municipio el más importante de todos 
los estados para los habitantes, sin dejar de tener en cuenta la interrelación 
existente con los demás estados-municipios, formando lo que Rosatti denomi-
na “regiones” y cuyo fin perseguido es asemejable a las regiones conformadas 
por las diferentes provincias (región norte, región de Cuyo, etcétera): aunar 
esfuerzos para avanzar en políticas y decisiones conjuntas para el beneficio de 
todos; con los estado-provincia y con el estado-nación.

Siguiendo con los poderes con los que cuenta un municipio, y en especial 
los que les son atribuidos por ley, el autor citado anteriormente entiende que 
las garantías con que cuenta el municipio para hacer frente a las presiones y/o 
discriminaciones políticas desde otras instancias de poder pueden ser de diver-
so tipo. Algunas de ellas las hemos examinado al momento de analizar otros 
contenidos de la autonomía.

Así, la falta de control político de las cartas orgánicas locales (cuando se 
les reconoce a los municipios la atribución de dictarlas) constituye un grado 
superlativo de autodeterminación política; la posibilidad inicial de resolver los 
conflictos institucionales sin salir de los límites del municipio (juicio político, 
revocatoria de mandato, etc) también constituye una garantía específica de au-
todeterminación; en el mismo sentido resulta la posibilidad de participar en la 
elaboración de los índices de coparticipación impositiva y la automaticidad de 
la remisión de los fondos correspondientes. Del mismo modo, la consagración 
constitucional de la prevalencia de la legislación municipal en materia específi-
camente comunal por sobre la normativa provincial inferior a la Constitución en 
caso de superposición o contradicción refuerza los márgenes de la autodeter-
minación (vgr. Const. Prov. De Rio Negro de 1988, art. 225).

La autodeterminación presupone que se ve garantizada asimismo con el 
acceso a la información extramunicipal de todo aquello que se vincula con la 
vida municipal (niveles de recaudación, políticas nacionales y provinciales de 
vivienda, de empleo, de promoción industrial, de promoción social, etc), garan-



Eje 5: Estado, políticas públicas y trabajo territorial

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

tía de que los conflictos institucionales entre municipios o entre ellos y otras 
instancias de poder sean resueltos por un tribunal de justicia imparcial (Corte 
Suprema o Superior Tribunal provincial y, eventualmente, Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación) y, llegado el caso de la intervención institucional por extraña 
jurisdicción, la interpretación restrictiva de sus alcances (vgr. la intervención 
nacional a una provincia no significa la intervención automática a sus muni-
cipios, salvo que por ellos se hayan generado los motivos que suscitaron el 
remedio excepcional; la intervención provincial debe concretarse por ley formal 
–en algunas provincias argentinas se exige una mayoría especial-, limitarse en 
el tiempo y en la materia, evitando extenderse sobre todos los órganos de po-
der si alcanzando a alguno de ellos el conflicto puede resolverse; el interventor 
debe cumplir las normas locales porque su objetivo es restablecer y no alterar 
el orden jurídico, etcétera).

En otro orden de ideas, Antonio M. Hernéndez6 -en primer lugar- explica que 
los municipios tendrán autonomía plena cuando ejerciten el orden institucional, 
político, administrativo, económico y financiero, tal como lo refiere el art. 123 
de la Constitución Nacional. Pero, en segundo lugar, remarca, además, que la 
autonomía será “semiplena” o “relativa”, cuando “(…) sólo falta el orden ins-
titucional que significa el dictado de la propia carta orgánica (…)”. Por ende, 
parecería ser que cierta parte de la doctrina se inclina por resaltar que si faltara 
el componente de “autonormatividad constituyente” o de “autonomía institu-
cional” –según las clasificaciones anteriores-, el municipio de que se trate no 
podrá ser clasificado como un ejemplo de “autonomía plena”. Y en tal caso, 
podría argüirse que la “autonomía semiplena” ya no sería un supuesto tolera-
do por el lenguaje constitucional post reforma 1994 – art. 123 CN -, toda vez 
que por su propia definición, tal clase de autonomía importaría la ausencia del 
aspecto institucional, el que –empero- debiera ser de obligado reconocimiento 
para todo el municipio, máxime a partir del dictado de aquel artículo.

Pero, asimismo, podríamos preguntarnos: ¿no se trata del mismo munici-
pio que va evolucionando naturalmente hasta llegar al punto en el cual puede 
dictarse su Carta Orgánica”?; y de tal forma: ¿no se estaría reglando válida o 
razonadamente el alcance y contenido de la autonomía institucional, sin desco-
nocer esta última?”.

6) HERNANDEZ, Antonio. Relaciones del municipio con otros municipios, La provincia y la Región. 
En Revista de Derecho Público, Derecho Municipal, Tomo 2004-2. Ed. Rubinzal Culzoni. Santa Fe 
2004. Pág. 25 y siguientes.



Eje 5: Estado, políticas públicas y trabajo territorial

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Es un estudio abarcativo de las constituciones provinciales Olivera, citan-
do a la Dra. Abalos7, concluye que en la mayoría de los textos se reconoce la 
autonomía política, administrativa, económica y financiera, sin extender dicha 
conclusión en cuanto a la autonomía institucional. En efecto, tal dato parecería 
confirmar el hecho de que la “piedra angular” a los efectos de discriminar si la 
autonomía municipal es “plena” o “semiplena”, viene dada por el análisis del 
componente de la autonomía institucional.

Al respecto, la autora citada, al momento de analizar la autonomía municipal, 
explica que es posible proceder a su clasificación, teniendo en cuenta el mo-
mento en que han sido sancionadas las constituciones provinciales y también 
los diferentes alcances y significaciones atribuidos al término “autonomía”.

Partiendo de lo desarrollado, se pueden distinguir tres tipos de autonomía 
institucional:

a) Autonomía municipal semiplena: refiriéndose a constituciones que no 
reconocen la autonomía local en el orden institucional, es decir, lo municipios 
no poseen capacidad de dictarse su propia carta orgánica, sin perjuicio de os-
tentar autonomía en los demás ámbitos, aunque con matices;

b) Autonomía municipal condicionada, limitada o restringida: cuando se re-
conoce la autonomía institucional sólo para cierta clase de municipios o tam-
bién cuando se exige que la carta orgánica municipal sea aprobada por el Poder 
Legislativo Provincial.

c) Autonomía municipal plena: cuando se faculta a los municipios (indistin-
tamente) a dicar su propia carta orgánica, sin perjuicio de reglar también la au-
tonomía en los demás órdenes (político, administrativo, económico, financiero), 
tal como los enumera el art. 123 de la Constitución nacional.

Hemos confirmado ya que la autonomía municipal es considerada “plena”, 
sólo cuando se faculta al municipio a dictar su propia ley fundamental y ello se 
produce sin injerencias por parte de la provincia, sin perjuicio de que también 
se reconozca la autonomía en los demás órdenes establecidos por el art. 123 
de la CN, y todo ello aun cuando las constituciones provinciales fijen ciertas 
bases y condiciones.

Ahora bien, si por un lado se define la autonomía institucional como la ca-
pacidad de cada Municipio de dictarse su propia Carga Orgánica, y éste es el 
núcleo central o esencial de dicho aspecto autonómico, pues bien podría llegar 
a sostenerse que la autonomía semiplena viene a contradecir dicha exigencia 
constitucional, tal como ésta se encuentra prevista por el mencionado artículo 

7) OLIVERO, Eduardo R. Autonomía institucional… op. Cit.
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constitucional. Claro que también hay que evaluar si no resulta dudosa la inter-
pretación así advertida, sobre todo en el marco de los términos adoptados por 
el texto del art. 123 CN: que refiere a la posibilidad de reglar el contenido y los 
alcances de la autonomía. Así, vale traer a colación que si antes de la reforma 
de 1994 se discutía en torno al binomio “autonomía-autarquía”, bien podría 
tenerse presente una discusión de similar tenor, aunque más propia de la pro-
blemática actual municipal. Centrada en cuanto a los grados o niveles posibles 
de autonomía, en el orden de sus contenidos y alcances.

Esta perspectiva y tan rico debate se profundizan, en cuanto se postula 
también la necesidad de que los atributos del municipio resulten ajustados a 
la medida real y “natural” de cada comunidad local conformada: la autonomía, 
según se dice, hace a una forma de ser municipal, y será ésta la que surja de la 
propia calidad o entidad de cada municipio, como también del reconocimiento 
que de ella haga el poder provincial. De tal forma, esta última postura sostie-
ne que “(…) se impone, nace ‘la imprescindible necesidad de una organización 
político-jurídica y administrativa y es cuando reconocida esa necesidad orgánica 
por el Estado y no creada por éste se ha producido el fenómeno socio-político (..) 
que es el municipio’ (…) el estado al reconocer este orden local natural moviliza 
simultáneamente una tendencia que también les es propia, cual es la de des-
centralizar el poder político (…) De la confluencia de estas dos manifestaciones 
innatas del Estado aparece el municipio: por un lado, fluye espontáneamente del 
seno societario, pero queda configurado por el principio organizativo, que moviliza 
el propio Estado”8. 

Dentro de esta suerte de principio de organización singular, históricamente 
situado, bien cabe también preguntarse si el municipio podrá o no gozar de 
autonomía plena, según convenga “a su entidad y a su relación con el orden 
jurídico-político superior. Dicho autor destaca, además, que los municipios (a 
diferencia del orden provincial) detienen solo los poderes delegados por las 
constituciones provinciales (aunque también se reconocen poderes propios mu-
nicipales), señalando asimismo que la cuestión estudiada guarda relación con 
las relaciones de supra y subordinación –en consecuencia- la existencia de dis-
posiciones constitucionales que prevén la organización del régimen municipal 
en función del número de habitantes, las que establecen diversas categorías 
de municipios (donde usualmente se otorgan sólo a los de primera categoría la 
faculta de dicar su carta orgánica, tal como ya lo hemos visto). Cierta jurispru-
dencia, explica que el régimen municipal que las provincias deben asegurar es 
equivalente a un gobierno municipal autónomo: es decir, régimen y gobierno se 

8) Op. Cit.
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utilizan como términos equivalentes. Y se dice que si la Constitución no ha es-
tablecido las bases de ese régimen, ello ha sido “en obsequio” a la autonomía 
provincial, a la que se ha dejado un extenso margen, asegurándose de tal modo 
la autonomía municipal, pero facultando a aquella a reglar su alcance y conteni-
do en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero, tal 
cual lo regula el precepto constitucional.

Pero asimismo, y también lo reconoce el autor citado, no debe desconocer-
se que la idea regulativa (el norte de la cuestión) radica en que el derecho a la 
existencia integral del municipio significa el pleno goce de sus instituciones y 
que la asignación de competencias depende de la naturaleza y los rasgos típi-
cos inherentes o asignados a ente que se considera: así, si al inicio se piensa 
en un municipio autónomo, esto importa la capacidad tal como el término lo 
indica, de darse su propia ley fundamental, por lo cual la discusión adquirirá 
otra cariz -al no poder negarse la autonomía institucional-. Y bien: ¿acaso no ha 
sido ésta la decisión constitucional adoptada en 1994?

De tal forma y haciendo mías las palabras de Olivera, entiendo que el núcleo 
o contenido esencial del aspecto autonómico institucional (contemplado por el 
art. 123 de la CN para todos los municipios) implica -justamente- la atribución 
de dictar su propia carta orgánica. Esto implica que -en rigor- no cabe negar ni 
menos reglar dicho contenido del modo limitativo y diferenciado en que lo ha-
cen diversas constituciones, ya que el efecto producido es que determinados 
entes o sujetos reconocidos formalmente como “municipios” no gozan en con-
creto de la facultad de ejercer la autonomía institucional que la CN resguarda 
para todo ente municipal.

Y no cabe, a mi entender, postular que eventualmente gozarán de tal facul-
tad al reunir las condiciones fijadas por cada Constitución: si no se puede negar 
o quitar tal facultad de modo definitivo o permanente, menos se lo puede hacer 
de modo parcial temporario.

Por ende, descartado que pueda válidamente reglarse el contenido del as-
pecto institucional de modo limitativo o cercenador, lo que si será materia de 
regulación es el alcance de su ejercicio, en cuando a los límites que pueda con-
templar cada constitución provincial (es decir los límites sobre el poder cons-
tituyente municipal, lo que seguramente implicará extender el análisis hacia el 
contenido y los alcances de los restantes aspectos autonómicos). Ello no quita, 
se reitera, que se puedan prever comunidades menores con sus órganos de 
gobierno (comunas, comisiones de fomento, etc), en función de la perspectiva 
sociológica e histórica antes advertida. Lo único que se sostiene aquí, es que 
a todos los municipios se les debe dar el mismo trato y reconocimiento, asegu-
rando a los mismos el ejercicio –coherente y simultáneo- de todos los aspectos 
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autonómicos reconocidos por el art. 123 de la CN. Y tal postura, si bien algo 
rígida, es plenamente coherente con el interés público así decidido y tutelado 
por nuestra norma fundamental: de modo tal que aunque se discrepe con el 
mismo, se deben cumplir y respetar sus prescripciones.

Se puede observar con claridad entonces, que las atribuciones con las que 
cuenta el estado-municipio -y así las garantiza la Carta Magna- son muchas y 
le deben dar a éste una autonomía similar a la que tiene las provincias con 
respecto a la Nación; es decir que el municipio debe ser a la provincia lo que 
una provincia es a la nación. Y en este juego de roles en el que nos lleva el 
federalismo es dable hacer pie en lo que vengo a profundizar, la necesidad de 
capacitar a los municipios para que sean lo suficientemente idóneos y cons-
cientes de esta autonomía.

Cuando comenzamos a desarrollar esta ponencia, citando palabras de Ma-
rienhoff, explicábamos que la autonomía de las provincias es concedida por la 
historia que éstas tenían en la república y que no le es dada con posterioridad, 
no se las constituyó como provincias autónomas sino que se les reconoció 
esta autonomía cuando éstas conformaron la Nación. Y siguiendo esa lógica 
de pensamiento el autor exponía su postura sobre la imposibilidad de que los 
municipios tengan ese mismo nivel de autonomía, pues no tenía historia au-
tonómica y no podría ser esto impuesto con posterioridad por una ley, aunque 
ésta sea de una Carta Magna. 

Entiendo, al igual que todos los doctrinarios contemporáneos, que dicha au-
tonomía es posible, pero resulta mucho más viable que esto se vea plasmado 
en una ciudad-metrópoli o gran ciudad (como lo puede ser Rosario, Santa Fe, 
La Plata, Córdoba, Mendonza, entre otras) y lo entiendo difícil de lograr en una 
ciudad más pequeña, máxime en aquellas que tengan menos de 100 mil habi-
tantes (sólo por poner un número) por varias cuestiones.

En párrafos anteriores y tomando como referencia escritos de Olivero, de-
mostrábamos la existencia de diferentes tipos o niveles de autonomía y entien-
do, al igual que el autor, que la misma sólo debe ser entendida como tal cuando 
es plena porque coartarla implicaría limitarla y la limitación de la autonomía 
(sobre todo desde el punto de vista institucional) es una anulación misma del 
contenido por antonomancia. Si bien la limitación es saludable para el sistema 
republicano imperante en argentina pues evita la colisión de atribuciones, facul-
tades y derechos de cada uno de los estados que conviven en el mismo terri-
torio, pero cuando esa limitación -que debe tender a regular-es sobrepasada se 
convierte en un manejo discrecional e irracional de lo que se debe justamente 
evitar: la implicancia de un estado superior en los asuntos correspondientes a 
un estado inferior y legalmente autónomo.
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Es harto conocido en el país que las provincias (con el poderío económico y 
político con el que ellas cuentan) ven avasalladas sus autonomías en cuestio-
nes impositiva, de coparticipación, electorales, de justicia e incluso en materia 
de seguridad por Nación. Cuánto más podría llegar a pasar esto entre una ciu-
dad pequeña (económica y políticamente débil en comparación) y la provincia 
que la contiene o incluso el mismo estado-nación. Pero para evitar este avance 
y para que la autonomía sea realmente plena y útil es sumamente importante 
que todos y cada uno de los funcionarios públicos pero también la población 
en general, se encuentren capacitados en torno a lo que implica la autonomía, 
sobre los asuntos que debe entender y cómo se debe desarrollar.

Porque la autonomía municipal, como lo venimos explicando, no implica 
sólo un reconocimiento y un derecho, conlleva una carga política, económica 
y social mucho mayor. Está signada de más obligaciones que de facultades, 
generando para un estado-municipio la necesidad de ser capaces de redactar 
una carga orgánica, de constituir instituciones y organismos que sean capaces 
de sostener la mencionada autonomía, de formular impuestos que no sean 
confiscatorios ni que se superpongan con otros que cobran nación o provincia, 
que sean capaces de crear y sostener su propio Poder Judicial Municipal, ga-
rantizando la doble instancia y con apelación a la Corte Suprema de Justicia 
de la Provincia, de organizar los barrios de manera que conformen estructuras 
prácticas y funcionales al desarrollo del municipio, que impliquen planes de 
educación incorporando temáticas de interés local a las currículas de ense-
ñanza (que si bien son cuestiones provinciales, la Nación -a través del Consejo 
Nacional de Educación- establece los parámetros mínimos e indispensables, 
cuestión que también debería ser posible volcarla a un municipio autónomo). 
La capacidad del ente local de generar instancias de revisión de sus propias 
elecciones comunales instalando sus propios métodos de control y todo esto 
al mismo tiempo que genera conciencia de la importancia de cuidar y fortalecer 
la autonomía municipal.

A lo que voy con esto es que, en las ciudades más pequeñas no se tienen 
las estructuras y la capacitación suficiente para llevarlo a cabo, lo que podría 
implicar solicitar ayuda al estado provincial que, en última instancia generaría 
una intromisión en la cuestión de la autonomía municipal volviendo a poner en 
duda ésta. Retomando las palabras de Dr. Rosatti, para muchas comunas la 
autonomía puede llegar a ser un collar de plomo. Por ello entiendo y estoy con-
vencido del rol que deben cumplir las universidades en este campo.

Hace casi un siglo en Argentina se produjo una revolución mucho más im-
portante para la cultura nacional que lo que fue la liberación de América del 
régimen Español, pues significó lisa y llanamente la posibilidad de eliminar de 
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una vez y para siempre el sistema de pseudo castas al que dirigía a la pobla-
ción el sistema educacional del nivel superior anterior a los años 1918. Esa 
rebelión trajo consigo el avance hacia un nuevo nivel de conocimiento, de cultu-
ra y sobre todo de pasión a millones de personas que accedieron a poder for-
marse y culturalizarse, a conocer el mundo, a poder ver lo diminuto que somos 
y la ignorancia que tenemos ante tanto conocimiento. Y esa apertura en las 
universidades no implicó un retraso y un retroceso en el sistema educacional 
sino todo lo contrario. Y lo que entiendo mejor que todo, que esa revolución se 
continúa generando día a día en una especie de espiral de Euler que toma más 
fuerza cuanto más se implica y abre al mundo. Porque es así como funcionan 
las instituciones.

Parafraseando a SS Francisco, si las instituciones se cierran, se enferman 
y mueren. 

En nuestro municipio -Villa Ocampo- hemos decidido ya hace muchos años 
abrir la gestión, gobernar para los ciudadanos pero desde los ciudadanos y no 
de espaldas a ellos. En un programa de apertura y transparencia que apunta 
al todo, generamos conciencia y cultura sobre el rol que cumple cada habi-
tante y la necesidad de que se impliquen e interesen por los temas públicos 
haciéndolos parte de la gestión. Sé que aún nos queda mucho por avanzar 
pero lo que se hizo es enorme y siento que nos falta capacitación, pues con 
las ganas y solamente la buena voluntad no alcanza para cambiar la realidad. 
Las mentes maestras detrás de todo gran acontecimiento en la historia de la 
humanidad eras personas muy inteligentes y con mucho conocimiento. Ese 
conocimiento hoy en día se encuentra, generan, almacenan y reproduce en los 
centros universitarios.

Entiendo que si logramos juntar ese conocimiento con el interés de los 
funcionarios públicos se pueden hacer grandes y buenas cosas. Desde Villa 
Ocampo si hoy se produciría bruscamente el pase del sistema de los actuales 
municipios a municipios autónomos en el sentido pleno de la palabra, nos en-
contraríamos en un estado de confusión y vacío de saber, sin entender hacia 
dónde y cómo avanzar. Y esto es así porque no contamos con las herramientas 
necesarias. Por todo lo que he expuesto está de manifiesto que nada puede 
ser más sano para un municipio que lograr ese nivel de autonomía en todos los 
aspectos que ha expuesto el Dr. Rosatti pero para poder asumirlo plenamente 
necesitamos municipios capacitados y preparados para ello. El rol que cumplen 
las universidades en este aspecto es trascendental, y desde el gobierno pro-
vincial se están impulsando desde hace muchos años los programas de MUNI-
GESTIÓN que tienen este fin precisamente: el de capacitar a las personas que 
desarrollan actividades en y para el estado municipal, formándolos en el saber.
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Celebro este tipo de iniciativas y entiendo que las universidades, principales 
actores de todo cambio que se produzca en el mundo va a generar en argentina 
un nuevo comienzo, tomando como base todo lo bueno que se hizo hasta el 
momento para llevarlo a algo mucho mejor.
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Resumen
Este trabajo utiliza información obtenida a partir de un sistema de panel de 
hogares santafesinos constituido en el tiempo en el Observatorio Social depen-
diente de la Secretaría de Planeamiento de la Universidad Nacional del Litoral, 
Argentina; lo cual posibilita la construcción de información histórica de los su-
jetos-actores. Así, para el logro de estimaciones precisas y confiables de los 
parámetros que representan los efectos de las características de interés (cova-
riables) en el éxito de la permanencia en el trabajo, este trabajo propone desde 
el punto de vista metodológico, un enfoque estadístico alternativo al clásico 
modelo de regresión logística múltiple, tal vez de implementación mas compleja 
pero potente, como es el cuerpo de los modelos lineales mixtos generalizados 
para variables latentes (GLLAMM, Skrondal y Rabe-Hesketh, 2004). Este cuerpo 
metodológico constituye una clase de los modelos multilevel para dichas varia-
bles y actualmente representa una línea analítica de importante desarrollo, con 
fuerte tendencia en la evolución de la pesquisa de los fenómenos socio-econó-
micos (Rabe-Hesketh, 2001). Los resultados se obtienen utilizando como cova-
riables de la situación laboral de los jefes y jefas de hogar al sexo, nivel educativo 
y edad, y tres niveles de estratificación: años 2005/6 – 2007/8 y 2009.

Palabras claves
Trabajo / Necesidad / Panel / Modelos multilevel
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Modelos multilevel
Los denominados Modelos Multilevel (Goldstein, 2011; Skrondal y Rabe-Hesketh, 
2004), utilizados por más de 25 años para analizar datos en organizaciones 
con múltiples niveles en las ciencias sociales (Zunzunegui, 2004) son mode-
los de niveles múltiples, cuya denominación específica es Modelos de Efectos 
Aleatorios o Modelos Mixtos. Éstos constituyen una metodología estadística 
novedosa para el análisis de datos que presentan una estructura jerárquica. Es 
un enfoque analítico para datos con fuentes anidadas de variabilidad, es decir, 
unidades de un nivel inferior o micro-unidades (por ejemplo, individuos-nivel 1) 
integradas en unidades de un nivel superior o macro-unidades (por ejemplo, fami-
lias-nivel 2, a su vez agrupados dentro de áreas geográficas-nivel 3), que permite 
hacer inferencias respecto de las causas de variación interindividual, pero tam-
bién acerca de la variación entre grupos. En tanto que el nivel mas bajo en estos 
modelos es usualmente el individuo, este esquema sirve también para cuando 
se dispone de medidas repetidas, o estudios longitudinales, en dichos sujetos. 

De esa manera, los modelos multilevel proveen un tipo de análisis alternati-
vo al análisis multivariado de medidas repetidas, en donde el supuesto de nor-
malidad (para la respuesta) es exigido. Su ventaja radica justamente en la posi-
bilidad que brinda de abordar simultáneamente el micro-nivel de los individuos 
(o unidades de análisis, como mediciones en el tiempo a un mismo sujeto) y 
el macro-nivel de los grupos o contextos (o individuos, en el caso longitudinal) 
(Diez-Roux, 2002) conservando su estructura jerárquica. Esto constituye una 
opción metodológica por cuanto estos modelos estadísticos que incluyen dis-
criminación por niveles (con la inclusión de efectos aleatorios asociados a los 
aguzamientos definidos) aportan al logro de una mayor validez en los hallazgos 
y una mayor coherencia con la concepción teórica del problema (Luppi, 2006).

Objetivo general
Identificar un modelo de predicción para la respuesta al trabajo, en función de 
característicos socio-bio-culturales de los individuos que se desempeñan como 
jefes de hogares en la ciudad de Santa Fe. 

Material y método

Estudio Observacional
El Panel de Hogares que realiza el Observatorio Social es anual y tiene como 
finalidad relevar información de los hogares santafesinos. Dicha información 
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constituye lo que llamamos la ONDA de Panel. Los hogares que año a año ac-
ceden a responder dicha encuesta son los que pasan a formar parte del PANEL 
DETALLISTA, es decir, que son los mismos hogares que responden la encuesta 
cada año. Esto permite analizar la comparación de resultados y la rotación de 
sus respuestas en base a los mismos actores sociales, realizando un seguimien-
to de sus necesidades y de las acciones a partir de las cuales satisfacen las mis-
mas. El panel detallista periodo 2005-2010 está compuesto por 406 hogares.

Metodología estadística
A los fines de indagar acerca de las características socio-bio-culturales asocia-
das con el estado laboral de los jefes de hogares santafesinos, se probaron va-
rias estrategias de modelación para las respuestas que representan el estado 
actual del trabajo y/o su búsqueda. Las variables de respuesta utilizadas fue-
ron: Trabaja, Económicamente Activo y Busca trabajo, todas con dos categorías 
de respuesta (si, no). 

Las observaciones de la primera se obtienen con la respuesta a la pregunta 
En la última semana, ¿Ud. trabajó?, siendo “si” para quienes contestan positi-
vamente (o el valor 1, desde una escala dicotómica); las correspondientes a la 
segunda incluyen en esta categoría (valor 1) además a la contestación positiva 
de buscar trabajo a pesar de no poseerlo en el momento de ser entrevistado.

Para cada una de esas respuestas, y por ser dicotómicas, fueron propues-
tos modelos logísticos multilevel, con intercepto aleatorio, siendo el cluster el 
individuo o jefe de hogar. Cada cluster contenía 6 observaciones (del 2005 al 
2010 inclusive), de manera balanceada, constituyendo un panel completo. La 
componente de varianza representada por el intercepto aleatorio representa la 
varianza sujeto-específico. 

Así, se consideraron dos jerarquías en las fuentes que incorporan error en 
el modelo, esto es, una estructura en dos niveles, con observaciones dentro de 
sujetos (nivel 1) anidados dentro de cada individuo o grupo (nivel 2), cuya pro-
babilidad de éxito en la respuesta (por ejemplo, Trabajar) se supone asociada a 
diferentes características de orden individual (Figura 1). 
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Figura 1: Representación de la información o diagrama para el individuo j-ésimo, 

cuya respuesta verdadera es representada por η , con j=1,…,?

Las características de ajuste o covariables fueron: 
a) sexo, adoptando como referencia el sexo femenino; 
b) nivel educativo, siendo éste categorizado, y reagrupado en 4 categorías: 

nivel 1), considerando hasta educación primaria completa, nivel 2) hasta secun-
dario completo, nivel 3) hasta terciario universitario o no universitario incomple-
to y nivel 4) graduado terciario universitario o no universitario completo y hasta 
con posgrado o postítulo; 

c) edad, en años;
d) tipo de la familia, constituido por la cantidad de personas que la integran.

Se verificaron también efectos de otras covariables, relacionadas con la 
ayuda social recibida, o el tipo de relación de dependencia, en caso que exista 
respuesta afirmativa al trabajo, e incluso diferentes categorizaciones de las 
características ya mencionadas, sin embargo éstos no son incluidos en el pre-
sente trabajo por no contribuir al desempeño del modelo. 

Con todo, el modelo logístico multilevel es expresado de la siguiente manera:

( ) ( )2log ,
1ij ij ojg xµµ β η

µ
 

= = + − 
donde β,ijx  y ojη  son cada una de las covariables listadas anteriormente, su 
efecto y el intercepto aleatorio, respectivamente, siendo éste la heterogeneidad 
no observada a nivel de cluster, las cuales representan a variables de confusión 
(omitidas, no medibles, ignoradas, y/o desconocidas). Esta variable aleatoria, 
representando al intercepto, se supone tal que ( ) ( )( )2 20,ojη ≈ Ν Ψ . Los efectos de 
las covariables son representados como cocientes de chances u odds ratio (OR).



Eje 5: Estado, políticas públicas y trabajo territorial

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

A partir de estos ajustes, y para cada modelo, fue estimado también el coefi-
ciente de correlación intraclase (ICC), el cual cuantifica la heterogeneidad entre 
las unidades de observación (en cada año) dentro de los sujetos del outcome 
(trabaja, por Ej.), dado las covariables, según la siguiente expresión:

( )

( )

2

2 2
,

/ 3
ICC ψ

ψ π
=

+

donde ψ  es la varianza de la variable cluster (Rabe-Hesketh, 2008). Así, cuanto 
mayor es el valor estimado para la correlación intraclase, mas alta es la correlación 
dentro de los grupos o sujetos. También la heterogeneidad residual entre los 
distintos clusters, en términos de odds ratios, fue calculada mediante el odds 
ratio mediano (MOR; Rabe-Hesketh, 2008), como ( )( )75.02exp 12 −= ϕψMOR  
donde ( )( )75.01−ϕ  es el percentil 75 de la distribución normal estándar. De 
hecho, el MOR cuantifica la heterogeneidad a nivel de cluster en términos de 
odds ratios (Larsen, 2005), lo cual facilita su interpretación.

Una vez establecido como adecuado el modelo, fueron estimadas las proba-
bilidades de éxito (P[Y=1]), dado la inclusión de los efectos aleatorios (supues-
tos distribuidos normalmente, con esperanza nula).

Todos los análisis estadísticos descriptivos se realizaron con el software 
estadístico STATA, versión 11 (Statacorp LP. College Station, TX: USA). 

Resultados
En términos generales, los resultados indicaron que los jefes de hogares de 
sexo masculino tienen aproximadamente 7 (IC95%: 4.40; 13.86, p<0.001, 
Tabla 1) mas chances que las mujeres de trabajar y esa chance disminuye 
significativamente con el aumento de la edad (OR=0.86, IC95%: 0.84; 0.88, 
p<0.001). 

Cuando el modelo fue ajustado incluyendo además el nivel educativo, el 
desempeño del mismo mejora ( 2

WaldX =174.92, p<0.001) y el componente de 
varianza estimado mediante un intercepto aleatorio es significativo (DE=2.09, 
IC95%: 1.73; 2.54). 

La Tabla 1 muestra  que a partir de un nivel de educación que comprenda, al 
menos, secundario completo o terciario, las chances de poseer trabajo se du-
plican, aumentado éstas como mínimo 4 veces, para el caso de estar graduado 
a nivel universitario. 

El período de tiempo (del panel) también fue considerado en el modelo, 
categorizando para ello en dos modalidades (antes de un punto de corte y des-
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pués del mismo), aunque no mostró efecto significativo. Para este modelo, los 
valores calculados para el ICC y el MOR fueron 0.57 y 7.12, respectivamente, 
indicando que mas del 50% de la variabilidad de las observaciones es atribuida 
a la heterogeneidad dentro de los sujetos o grupos, y que dicha falta de homoge-
neidad puede modificar hasta en 7 veces la relación de chances, ya que el MOR 
cuantifica la heterogeneidad a nivel de cluster en términos de odds ratio (Tabla 1).

Tabla 1. Estimación de los cocientes de chance (OR) correspondientes a las 

covariables seleccionadas, cuando la respuesta es Trabaja usando modelos 

logísticos multinivel (MLM). Medidas de asociación (Ors) y medidas de variación 

o agrupamiento. Panel de Jefes de Hogares Santafesinos, ondas 2005-2010. 

  

La tabla 2 presenta, a modo de resumen, las probabilidades de éxito esti-
madas para cada sexo, ajustando por edad, siendo que la Figura 2 ilustra dicho 
comportamiento en el tiempo. Como se observa, las probabilidades de poseer 
trabajo, para ambos sexos, son aproximadamente constantes a lo largo del 
tiempo, a la vez que, para la población de jefas de hogares estas dependen 
significativamente del nivel educativo. 
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La figura 2 muestra las curvas multilevel de los perfiles de ocupación de 
los jefes de hogar masculinos y femeninos, respectivamente, por cada uno de 
los cuatro niveles educativos considerados (1: menor nivel educativo, 2: mayor 
nivel educativo) y, por supuesto, cada cluster (año) de relevamiento del panel. 
Como era de suponer dados los resultados analíticos las probabilidades de 
trabajo (jefe de hogar ocupado) demuestran un importante diferencial positivo 
conforme aumenta el nivel educativo del jefe/jefa de hogar, y consistentemen-
te superior en el caso del jefe de hogar vs. jefa de hogar en para todos los 
niveles educativos.

Un resultado que se considera muy importante (Garcia Mainar, M. et al 
2011) resulta del diferencial masculino vs. femenino, estimado en la probabi-
lidad de éxito (trabajo) considerando como covariable el nivel educativo. Este 
diferencial tiende a disminuir conforme aumenta el nivel educativo alcanzado 
por jefes y jefas de hogar.

Tabla 2. Probabilidades medias estimadas de éxito para la variable 

respuesta Y, Trabaja, según sexo y nivel educativo de los Jefes de Hogares 

Santafesinos, a partir del ajuste del MLM. Ondas 2005-2010.
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Conclusiones
El análisis de la situación laboral de jefes de hogar en la ciudad de Santa Fe 
utilizando un diseño de panel en un período de seguimiento de 6 años (2005-
2010) con una mortalidad promedio de 15% anual, demuestra que cuando se 
analiza la situación laboral de los jefes y jefas de hogar del ámbito urbano, uti-
lizando covariables dicotómicas (sexo) y multilevel (edad, nivel educativo alcan-
zado), se logra estimar (sobre un tamaño muestral final de 406 hogares) que la 
probabilidad de éxito promedio de “trabajar” en el caso de los jefes de hogar 
masculinos es entre 4 y 13 veces superior a la del jefe de hogar “femenino”. 

Cuando se establece específicamente la covariable nivel educativo las pro-
babilidades de tener trabajo aumentan significativamente a favor de los niveles 
educativos más altos, sin distinción de sexo, y hasta un mínimo de 4 veces 
superior a los jefes y jefas de hogar de niveles educativos más bajos.

Cuando se analiza el trabajo de los jefes y jefas de hogar de acuerdo al sexo 
y nivel educativo alcanzado -conjuntamente- se logra establecer una estimación 
de la probabilidad de “trabajo” de los jefes de hogar masculino que alcanza 
entre 55% y 92%, y en los jefes de hogar femeninos entre 14% y 73%, siendo 
consistentemente superior la probabilidad de trabajo de los jefes de hogar por 
sobre las jefas de hogar en cada categoría de nivel educativo.

Sin embargo en este último caso -siendo la covariable el nivel educativo 
alcanzado- la diferencia de la probabilidad de trabajo de “jefes de hogar” vs. 
“jefas de hogar” dentro de cada categoría de nivel educativo alcanzado tiende 
a disminuir conforme se avanza hacia mayor cantidad de años de educación.

Este último resultado es significativo y logra afirmar los logros del sistema 
educativo en tanto que ante la realidad de un mercado laboral que, según diver-
sos autores, discrimina en varios aspectos a la mujer -acceso al trabajo, nivel 
ocupacional, y salario-, se demuestra que aun la formación profesional permite 
disminuir las diferencias existentes: por cada mujer jefa de hogar que trabaja, 
existen entre 2,5 y 4 hombres jefes de hogar que trabajan si el nivel educativo al-
canzado por ambos es secundario o menos; mientras que por cada mujer jefa de 
hogar que trabaja, existe entre 1,25 y 1,5 hombres jefes de hogar que trabajan si 
el nivel educativo alcanzado es terciario no universitario o universitario completo 
o incompleto.
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Resumen
En el presente trabajo en primer lugar pretendemos dar cuenta del aporte que 
hace la extensión, a través de sus dimensiones fundamentales, en relación a 
la construcción dialógica de acuerdos entre distintos actores: universitarios, 
estatales y sociales territoriales contribuyendo a la elaboración de agendas 
conjuntas en innovación cultural.

De este modo entendemos la importancia de la extensión como función 
esencial de la UNL, promoviendo el diálogo con el Estado (local, provincial y 
nacional), con instituciones de la sociedad civil y la sociedad en su conjunto, 
partiendo de la noción de intervención socio-cultural desde la extensión: la cual 
emerge en el 2016, como un desafío a tomar desde la Dirección de Acción Te-
rritorial de la Extensión de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional 
del Litoral. Esa intervención se consolida como uno de los ejes transversales 
de nuestra acción, a través de la implementación del proyecto “Soy Cultura”. 
Creación en movimiento” generando una práctica, basada en otros modos de 
articular, vincular y afianzar lazos con las comunidades y sus actores, construir 
nuevos escenarios de creatividad y expresión cultural como oportunidad de de-
mocratización e intercambio de saberes, apelar reconocimiento y revalorización 
de las diversidades culturales, como a la vez promover escenarios de diálogo, 
convivencia e interculturalidad como principios básicos de la dinámica de rela-
ciones ciudadanas.

Por último reflexionar acerca de cómo los horizontes de innovación en cul-
tura, generan nuevos entramados de extensión y promueve el desarrollo de 
políticas públicas en este campo.

Palabras claves
Extensión universitaria / Territorio / Intervención socio-cultural / 
Mesas de trabajo / Innovación cultural
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La extensión en diálogo 
Partimos de considerar la Extensión Universitaria, junto con la Docencia y la 
Investigación, como funciones esenciales de la Universidades Nacionales, a 
partir del acuerdo aprobado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en 
donde se menciona que:

“(…) en general es posible afirmar que la extensión es un proceso que implica 
una comunicación con la sociedad, en la que la universidad se posiciona, ha-
bla, construye relaciones y representaciones; y se sitúa frente a los distintos 
sectores de la sociedad con los que interactúa. Las distintas concepciones de 
la extensión implican diferentes relaciones con la sociedad, sus organizacio-
nes e instituciones, así como distintas valoraciones en torno a la universidad, 
al saber y a la relación que se instaura entre ésta y los múltiples sectores 
sociales involucrados. (…) A partir de aquí entonces podemos aproximar una 
definición de extensión universitaria como el proceso de comunicación entre 
la universidad y la sociedad, basado en el conocimiento científico, tecnológi-
co, cultural, artístico, humanístico, acumulado en la institución y en su capaci-
dad de formación educativa, con plena conciencia de su función social (…)”.1 
(Menéndez, 2009, p 1)

Retomamos las siguientes líneas de acciones de la extensión universitaria 
a los fines de poder dimensionar de qué manera se expresa esta función en 
las universidades: la divulgación cultural y científica, a través de la promoción 
de diferentes expresiones artísticas y culturales y de una conciencia crítica de 
la sociedad en defensa de sus valores éticos y culturales, entre otros; la pro-
moción social y comunitaria, buscando como objetivo el desarrollo comunitario 
y la promoción social, estructurar acciones, programas y proyectos orientados 
a la autogestión participativa, la organización comunitaria y la atención de 
diversas problemáticas en relación a la salud, educación, vivienda y alimen-
tación, entre otras; la extensión académica comprendiendo diversas activida-
des de actualización, capacitación y perfeccionamiento dirigidas a diversos 
destinatarios como cursos, seminarios, jornadas y talleres, entre otros; y por 
último los servicios a terceros e innovación y transferencia tecnológica donde la 
Universidad se manifiesta como una agente de innovación científica y técnica 
y como prestadora de servicios.

1) Gustavo Menendez (2009). Desarrollo y conceptualización de la Extensión Universitaria. Un 
aporte de la Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral para el análisis y 
debate acerca de la Extensión universitaria. Santa Fe, Argentina. 
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Pensando en las principales dimensiones de la extensión, creemos necesa-
rio hacer enfoque en la dimensión social, cultural y productiva, como así también 
la comunicacional en términos dialógicos, ya que la primera de ellas 

“(...) remite al rol que adquiere la extensión universitaria como acción que 
promueve una mejor calidad de vida, una mayor inclusión y cohesión social, un 
desarrollo humano y sustentable. Desde este lugar, se impulsa una universidad 
comprometida socialmente e involucrada con el Estado, en sus diferentes juris-
dicciones, en las políticas públicas, abordando y sumando esfuerzos a la solución 
de problemáticas o al tratamiento de temáticas sociales, culturales o productivas. 
Desde aquí se mira críticamente a la Sociedad y al Estado pero simultáneamente 
se interpela a la propia institución universitaria y se reflexiona sobre sus prácticas 
e intervenciones. Del mismo modo la dimensión comunicacional “ (...)confiere a 
la extensión su propia esencia. Decimos que todo proyecto o trabajo de extensión, 
toda práctica o acción de intervención social se da en términos dialógicos, de 
interacción y construcción mutua, que es precisamente la antítesis de invasión, 
manipulación, imposición o dominación. Significa sumar esfuerzos en la reflexión 
crítica y en considerar a cada persona como verdadero sujeto de transforma-
ción(...)2 (Menendez, 2009, p11) 

Estas dimensiones nos sirven de apoyo y base para encarar un proceso de 
reflexión, a través del cual nos interpelamos en relación a los nuevos modos y 
estrategias de intervención en la apuesta a contribuir desde las políticas uni-
versitarias a las políticas públicas. Así también pensar desde las nociones de 
intervención social, territorio y apropiación social de los conocimientos, en un 
nuevo marco conceptual de nuestro un modelo de intervención. Hemos logrado 
resignificar los dispositivos que veníamos desarrollando desde la Dirección de 
Acción Territorial3, específicamente a lo que refiere a la Intervención en territo-
rio ciudad de Santa Fe donde pudimos establecer Mesas Estratégicas de Tra-
bajo con temáticas de agenda junto con organizaciones de la sociedad civil y el 
gobierno local, bajo la premisa de considerar imprescindible la articulación con 
actores, ámbitos y dependencias de la universidad respecto a la generación de 
propuestas de extensión que puedan responder a las demandas sociales; pero 
a su vez iniciar nuevas modalidades de intervención.

2) Gustavo Menendez (2009). Desarrollo y conceptualización de la Extensión Universitaria. Un 
aporte de la Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral para el análisis y 
debate acerca de la Extensión universitaria. Santa Fe, Argentina.
3) De la Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral.
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Consideramos que la intervención social, en el marco de la Extensión, cons-
tituye un proceso en el cual es entendida como “un medio y no un fin”, como 
un mecanismo de acuerdo entre actores sociales de integración en sus diferen-
tes componentes multidimensionales que se encuentran en inter juego en un 
territorio. De este modo asumir el territorio desde la UNL supone reconocerlo 
como un espacio producido socialmente. Es el escenario de las relaciones 
sociales; es una construcción social en donde tienen lugar relaciones de gru-
pos interdependientes, atravesados por relaciones de poder y procesos histó-
ricos- socio-culturales, en términos de identidad colectiva, que hace al sentido 
de pertenencia. Concurren y se sobreponen distintas territorialidades locales, 
regionales, nacionales y mundiales, con intereses distintos, con percepciones, 
valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan vínculos de com-
plementación, asociación, cooperación y de conflicto.

En este sentido reconocer la diversidad de situaciones y condiciones que 
se presentan en él son de fundamental  importancia, y para  renovar  la respon-
sabilidad social de la Universidad de  producir y distribuir conocimientos cientí-
ficos, tecnológicos y culturales, atendiendo así a una de sus misiones referida 
al compromiso social. Esto conlleva a repensar y fortalecer los procesos de 
aprendizaje social a través del cual los individuos y las  organizaciones sociales 
interiorizan el conocimiento, se apropian y lo usan, se convierten en factores de 
crecimiento y progreso en la sociedad, esto es, en innovación social.

Las políticas de extensión universitaria definen su meta más significativa 
en la apropiación social de los conocimientos, y cobran pleno sentido, al ser 
formuladas e implementadas como propuestas de innovación con intervención 
social propiciando cambios y favoreciendo, a la vez, la instalación de escena-
rios, condiciones de crecimiento y desarrollo social. Desarrollar la extensión en 
este sentido, entonces es una tarea basada en la construcción conjunta y parti-
cipativa de toda la Universidad entendiéndola como un entramado complejo de 
significaciones, reconociendo que hay tantas culturas como relaciones sociales 
establecidas según valores, costumbres e identidades. 

Por lo tanto esta meta de apropiación social del conocimiento se constituye 
como un acto cultural en sí mismo,  creemos que es el momento de dar un paso 
al frente como agentes de innovación, para desarrollar la cultura, concebir nue-
vos espacios, fortalecer las capacidades de nuevos públicos e instituciones, y 
hacer de la experiencia cultural un vínculo creativo y participativo. Plantear la 
innovación cultural significa dar lugar a acciones creativas, recurriendo a nuevas 
formas y estrategias para generar espacios creativos alumbrando propuestas 
que contribuyan a democratizar la cultura pretendiendo construir referencias 



Eje 5: Estado, políticas públicas y trabajo territorial

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

innovadoras en la extensión universitaria apostando al desarrollo sostenible de 
acciones creativas propiciando un proceso de cambio genuino y original.

(…) La “innovación cultural” y con ella queremos acercarnos a toda una serie 
de formas de entender la innovación que consideran que ésta puede aconte-
cer dentro del espacio cultural y que, por tanto, se pueden propiciar procesos 
de desarrollo que tendrán lugar dentro del seno mismo de la cultura. Esta in-
novación endógena necesita presuponer que la esfera cultural es un espacio 
de pensamiento capaz de desarrollar investigaciones que podrán ayudar a 
producir esta innovación cultural.”4

Estamos convencidos de la necesidad de hacer un cambio en la perspecti-
va, pasar de una agenda de cultura basada en el QUE a una agenda del COMO,  
aceptando una nueva concepción de lo público, fundada en la idea de compro-
misos entre el Estado y los distintos actores de la sociedad asumiendo los 
cambios de forma. Entendemos que el concepto de Cultura se encuentra plena-
mente relacionado con el de Desarrollo, tal como propone UNESCO ubicamos 
a la Cultura en el centro del Desarrollo Sostenible, aceptando su multidimen-
sionalidad. De acuerdo con la declaración de Lima en 2009, abandonamos la 
idea que propone al desarrollo de la cultura como algo unidimensional, exógeno 
y asistido, para concebir que estos procesos necesariamente deben proponer-
se como equitativos, multidimensionales, con amplia participación, para que, 
generados endógenamente existan como algo construido, sostenido por las 
capacidades relacionales de sus actores. Néstor García Canclini dice que en la 
actualidad el derecho a la cultura incluye, los derechos colectivos, es decir el 
acceso a las industrias culturales y las comunicaciones. 

Este cambio de mirada hacia los procesos culturales permite que diversas 
disciplinas se pongan en dialogo pudiendo de esta manera fortalecerse  mutua-
mente fomentando su desarrollo, y los propios procesos de producción cultural. 
De este modo consideramos que las políticas de extensión universitaria hacia 
lo cultural, se construyen en diálogo con la comunidad y las instituciones del 
medio, ya que la cultura se presenta como un tejido social que abarca las dis-
tintas formas y expresiones de una comunidad determinada. 

En este marco desde el Proyecto “SOY CULTURA. Creación en movimiento” 
pretendemos acompañar procesos de innovación cultural entendiéndola como 
un proceso dual (endógeno y exógeno). Decimos endógeno porque implica la 
auto-organización, y la movilización de recursos y activos (materiales, financie-

4) http://www.conexionesimprobables.es/docs/LIT_INNOVACION%20EN%20CULTURA_YP_final.pdf
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ros, técnicos, subjetivos) para la resolución de problemas. Y es exógeno, ya 
que supone la presencia de factores externos que condicionan el ritmo de la 
innovación, estimulando o poniendo resistencia al desarrollo de estos proce-
sos. La innovación tiene un carácter social en doble sentido, vale decir, por la 
naturaleza del cambio en condiciones objetivas que se logran por hacer algo de 
manera distinta; y por la naturaleza del cambio en condiciones subjetivas, por 
el aprendizaje y la experiencia de vida que los participantes incorporan durante 
la dinámica innovadora. 

Desde 1996 la UNESCO expresa la necesidad de analizar el desarrollo cul-
tural considerando siete dimensiones: económica, educativa, gobernanza, par-
ticipación social, igualdad de género, comunicación y patrimonio. Por otra parte 
la Agenda 21 de la cultura, definió su apuesta a establecer las bases de un 
compromiso de las ciudades y gobiernos locales para el desarrollo cultural. 
Esta agenda propone políticas y acciones temáticamente definidas en: Cultura 
y derechos humanos; Cultura y gobernanza; Cultura, sostenibilidad y territorio; 
Cultura e inclusión social. Y si consideramos también la Declaración de Lima 
sobre arte, salud y desarrollo de Organización Panamericana de la Salud del 
2009 “ El arte es una necesidad y un derecho humano que garantiza el acceso 
a los bienes simbólicos y a la producción universal de sentido con identidad; 
que clarifica e ilumina nuestras experiencias colectivas, pasadas, presentes y 
futuras; que el arte empodera, provoca y genera relaciones más democráticas e 
igualitarias y es considerado un fin y un medio en la producción de subjetividad. 
También tomamos como referencia lo que menciona la UNESCO (1998) en el 
Informe Final de la Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales 
para el Desarrollo:

“«es la cultura la que ofrece el contexto, los valores, la subjetividad, las 
actitudes y las aptitudes sobre las que los procesos de desarrollo han de 
tener lugar» Esta definición de cultura incluye también la idea de complemen-
tariedad de las culturas, de dinamismo de las mismas y de la generación de 
identidades culturales no excluyentes entre sí. Así, la cultura no es un conjun-
to estático de valores y prácticas: se recrea constantemente en la medida en 
que las personas cuestionan, adaptan y redefinen sus valores y prácticas ante 
el cambio de la realidad y el intercambio de ideas”.

Haciendo camino…
Como líneas directrices de este proyecto, nos propusimos contribuir a escenarios 
de innovación cultural en las Bibliotecas y Ludotecas de la ciudad de Santa Fe y 
fortalecer la construcción conjunta de agendas y espacios lúdicos y/o literarios 
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consensuados favoreciendo la diversidad cultural entre agentes universitarios y 
comunitarios participantes. De esta manera pretendemos fomentar la creatividad 
en niños, niñas, adolescentes y adultos que participan en las instituciones 
mencionadas, generar instancias de capacitación e intervenciones creativas, 
propiciar el trabajo en Red y su visibilización en la comunidad en la que se 
insertan mediante mesas estratégicas de trabajo y promover el compromiso 
social de la comunidad universitaria y las escuelas medias de la Universidad 
Nacional del Litoral. 

Analizando el contexto actual, en la ciudad de Santa Fe funcionan 17 biblio-
tecas Populares, reconocidas por la CONABIP. Este organismo estatal que apoya 
y fomenta su desarrollo en el país, las define como asociación civil autónoma 
creada por los vecinos de una comunidad que ofrece servicios y espacios de 
consulta, expresión y desarrollo de actividades culturales y de la lectura de for-
ma libre y pluralista. Son dirigidas y sostenidas principalmente por sus socios 
y brindan información, educación, recreación y animación socio-cultural, por me-
dio de una colección bibliográfica y multimedial general y abierta al público. En 
el proceso de desarrollo de una Biblioteca Popular, se pueden generar interven-
ciones desde otras instituciones privadas y públicas como la Universidad. 

Este proyecto esta trabajando, por un lado, con tres Bibliotecas Populares, 
Osvaldo Bayer, Biblioteca Bica y Amilcar Renna, ubicadas en los barrios de Gua-
dalupe, Belgrano y Pompeya, del norte de la ciudad de Santa Fe. Como todas 
las instituciones y organizaciones se plantean diferentes problemáticas comu-
nes que tienen que ver con la dificultad de acceso a los libros como instrumen-
to de recreación, escasos espacios de encuentro para niños y jóvenes, acotado 
espacio físico para el funcionamiento, ya sea por ser alquilado o cedido en 
comodato, deterioro de libros y material por el uso debido a la gran afluencia de 
niños, niñas y adultos, en algunos casos se necesita de juegos didácticos que 
permitan ser otra puerta para la imaginación. Manifiestan la necesidad de tener 
mayor llegada en sus comunidades,  comunicar los proyectos y actividades que 
están llevando a cabo para así ampliarse a nuevos públicos, capacitar a los 
voluntarios para incentivar el surgimiento de estrategias innovadoras en lo co-
tidiano, elaborar nuevas estrategias de visibilización y apropiación del espacio 
público comunitario. En cuanto a las características comunes de funcionamien-
to realizan actividades al aire libre, poseen salas de proyección para videos 
y películas y tienen equipamiento informático para ofrecer otra alternativa de 
entretenimiento. Actualmente estas bibliotecas participan del Núcleo Regional 
de Bibliotecas Populares Zona Centro Noroeste de la provincia de Santa Fe 
que tiene por objetivo principal promover la cooperación e integración entre las 
Bibliotecas Populares de la región y ha desarrollado diversos cursos y jornadas 
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de capacitación para bibliotecarios y dirigentes en diversos temas de interés y 
formación, producen contenidos e intercambian experiencias y recursos. 

Respecto al surgimiento de las mismas podemos decir que: Osvaldo Bayer 
surge en el año 2004 a partir de la Asamblea barrial de Guadalupe, exclusiva-
mente con donaciones de los vecinos y atendida de manera voluntaria. Esta-
blecen acuerdos de acciones conjuntas con organismos e instituciones de la 
comunidad, así como también con la UTN, la UNL, la Municipalidad de Santa 
Fe, Grupo Cinemalacalor, etc. La Biblioteca Popular Bica es una Asociación civil 
autónoma, creada por la vocación solidaria de un grupo de vecinos, sostenida 
básicamente por sus socios- con el fin de brindar información, educación, re-
creación y animación socio-cultural mediante una colección bibliográfica y multi-
media de carácter general y abierta a todo público. Actualmente está concebida 
y organizada con el apoyo de Bica C.E.M.L. y CONABIP. La Biblioteca Popular 
Amilcar Renna fue fundada el 15 de Junio de 2013 en el seno del Comedor co-
munitario Amor y Fe cumpliendo con el anhelo ferviente del autor santafesino, a 
partir de vecinos del barrio de Pompeya. Se sostiene a partir de la participación 
de los voluntarios y socios y tiene como objetivo primordial ser puente hacia 
un lugar de aprendizaje y conocimiento para que los niños conozcan un mundo 
nuevo a través del acceso a la lectura y la cultura. Pretende inculcar los valores 
de solidaridad, voluntad y fomentar el hábito de la lectura. 

Por otro lado, trabajamos con 4 ludotecas y bibliotecas que funcionan en 
los hospitales públicos de Santa Fe: La Ludoteca “Sana Sana colita de rana” 
del Hospital de niños Dr. Orlando Alassia inicia en el 2006 con el apoyo de la 
UNL desde el Programa de Promoción de la Lectura y una ONG, constituyéndo-
se como la primera creada en la provincia de Santa Fe en un ámbito de estas 
características. En el año 2010 en el Hospital Dr. Emilio Mira y López, surge la 
Ludoteca “La punta del Ovillo”, la cual no se trata de un dispositivo de atención 
clínica sino un espacio público lúdico creativo, comunitario, abierto que llevan 
adelante los trabajadores del hospital del área de Infancia y en congruencia con 
los nuevos dispositivos sustitutivos de las lógicas manicomiales en el marco 
de la Ley de salud mental Nº 10772/91. En el 2014 en el Hospital Provincial 
Dr. Gumersindo Sayago, surge la Ludoteca “Dr. Antonio Pizzi”, que tiene por 
objetivo potenciar el desarrollo físico, cognitivo, psicológico y social de niños y 
jóvenes con discapacidad que concurren a la Unidad de Rehabilitación y  seguir 
sus procesos como la de sus acompañantes. La biblioteca más reciente es la 
del Hospital Dr. José María Cullen, denominada “La semilla” surgida en el año 
2016 como un dispositivo de salud conformado por un equipo interdisciplinario 
con una perspectiva integral de sujeto, salud mental/ocupación cotidiana/lazo 
social con el objetivo acompañar el tránsito tanto de internación como de trata-
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miento ambulatorio de jóvenes y adultos desde una propuesta de promoción de 
salud mediante el acercamiento del libro o juegos didácticos. 

Estas surgen a fin de propiciar el derecho, en la práctica hospitalaria, de des-
cubrir nuevos sentidos y aportar a la construcción de subjetividad, profundizar 
el vínculo afectivo entre niños, niñas y sus familias, en donde las situaciones de 
angustia y dolor en el marco de procesos de salud -enfermedad puedan generar, 
en el encuentro con estos dispositivos, el disfrute y la recreación habilitando la 
palabra y la creatividad. En definitiva todas estas bibliotecas pretenden habilitar 
el derecho de SER y PRODUCIR CULTURA.

Es, entonces, que reconocemos la importancia socio-cultural del juego y la 
lectura, así como su relevancia en tanto función simbólica y su aporte en la 
constitución subjetiva y en el entramado social, para aportar a la construcción 
de alternativas de innovación social y cultural en contextos comunitarios como 
es el caso de bibliotecas populares y construir el aprendizaje a partir de la 
expresión lúdica, concibiendo la salud desde la lógica creativa, en el ámbito 
de las instituciones hospitalarias como otra manera de promocionar la salud y 
bienestar pleno.

La comunidad internacional pone en debate desde hace tiempo, la necesi-
dad de reconocer a la cultura como una dimensión más y un factor central del 
desarrollo social hoy atravesado fuertemente por la sostenibilidad como rasgo 
distintivo y necesario y por esto, como Universidad no podemos estar al margen 
de ello, es por esto que consideramos como herramienta fundamental, la con-
formación de Mesas Estratégicas de Trabajo, las cuales venimos sosteniendo 
desde la Secretaría de Extensión junto a la Secretaría de Cultura construyén-
dose como un espacio colectivo basado en la vinculación interinstitucional de 
forma creativa y participativa. 

En este marco el proyecto articula y coordina acciones internamente con 
diferentes dependencias como las escuelas de la UNL (Primaria, Secundaria, 
Escuela Industrial Superior, Jardín maternal La Ronda, áreas de la universidad 
como la de Comunicación Institucional y el área de Planificación y Monitoreo 
de la Secretaría de Extensión, el Programa de Voluntariado Universitario y la 
Editorial de la UNL, así también con la Cátedra Electiva “Extensión Universitaria: 
Prácticas en el Territorio”. Hacia afuera, se articuló con las bibliotecas popula-
res, bibliotecas y ludotecas de hospitales de la ciudad de Santa Fe anterior-
mente mencionadas.

Las Mesas Estratégicas de Trabajo apuestan a generar propuestas innova-
doras mediante la generación de nuevos vínculos con dinámica permanente, 
construidos en base a las diferentes experiencias, intereses comunes y pro-
pios, promoviendo el mutuo enriquecimiento hacia una construcción de saberes 
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compartidos entre los distintos actores. Se trata de aportar a la generación de 
espacios para su empoderamiento, propiciando nuevas redes de conocimientos. 

Para hablar de Mesas Estratégicas de Trabajo debemos posicionarnos desde 
la idea de complejidad, ya que nos permite pensar en un sistema organizado 
donde se pretende generar una construcción colectiva. La intensión de la imple-
mentación de esta herramienta es aunar fuerzas, alcanzar por complementarie-
dad, una mayor capacidad resolutiva, ser más eficientes  y eficaces en lo que 
se hace como producto del intercambio y la colaboración. 

Específicamente estas Mesas con las instituciones participantes del pro-
yecto Soy Cultura debemos mencionar que se han venido consolidando como 
espacio participativo y democratizador para la puesta en común de expectati-
vas, intereses institucionales en función de los objetivos propios de cada actor 
participante como también de las comunidades donde se insertan. 

Del mismo modo, hemos desarrollado por un lado instancias de planifica-
ción y mesas de consenso internas del equipo operativo y ejecutor conformado 
por ambas secretarías implicadas y por el otro diferentes instancias de trabajo 
a los fines de realizar análisis y planificación de actividades en función del per-
fil, realidades, contextos de cada institución y de poder evaluar el desarrollo y 
los procesos de las actividades acordadas conforme a cada instancia plantea-
da en el proyecto. Cabe aclarar que en todos los encuentros, están presentes 
las bibliotecas populares y bibliotecas y ludotecas de los Hospitales públicos y 
dependiendo, del momento en el que se encuentra el proyecto, han participado 
las escuelas de la UNL, estudiantes y docente a cargo de la Cátedra Electiva 
“Extensión Universitaria: Prácticas en el Territorio”, responsables de la Editorial 
UNL y responsables del área de Comunicación de la Secretaría de Extensión y 
del Programa de Voluntariado de la UNL.

Una de las premisas fundamentales para analizar y llevar adelante las ac-
ciones y experiencias de este proyecto es pensarlas y estructurarlas bajo una 
triple perspectiva y en base a objetivos de cada una: 

a) Expositivas; entendiendo la necesidad de reconocer o abordar nuevas 
prácticas para construir diversas referencias en materia de extensión cultural. 
Logramos identificar que las instituciones participantes pudieron ganar visibili-
dad y empoderamiento hacia el interior de las mismas como hacia la comunidad 
en la que se insertan. Se desarrollaron en tres de los Hospitales públicos parti-
cipantes y las actividades específicamente fueron: función sorpresa de títeres, 
tardes de cine- debate y ronda de lectura creativas, entre otras. Como premisa 
innovadora. En lo referido a estas  estas intervenciones quisimos apostar en 
primer lugar al “efecto sorpresa”, es decir “movilizar” de la rutina y la cotidianei-
dad al público presente. El hecho de desarrollar este tipo de dinámicas  implica 
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que las personas participantes puedan encontrarse con algo que no se espe-
ra, con lo que no es cotidiano en el ámbito de un hospital. También desde las 
Rondas de Lectura creativa se busca incentivar la imaginación, la creación y el 
disfrute pleno pudiendo hilvanar historias a partir de cualquier texto, poesías, 
cuentos, novelas, etc. 

b) Formativas; reconociendo la capacidad de las bibliotecas y ludotecas 
de constituirse como espacios educativos. En este sentido las instituciones 
logran ser referenciadas  y  poner en práctica el ejercicio de la creatividad como 
recurso para generar capacidad instalada. Se han llevado a cabo talleres en  
Fotografía Digital, Encuadernación Artesanal, Reciclado de Papel y Animación 
de Objetos. En estas instancias se apeló a poder propiciar el empoderamiento 
de estas herramientas por parte de las instituciones sede a los fines de tener 
recursos innovadores para la promoción de la salud desde otras perspectivas 
como también fortalecer la referenciación de estas instituciones en el medio.

c) Cooperativas; son aquellas acciones que parten de la concepción de 
cultura como vinculo creativo y participativo, permitiendo la construcción de 
entramados inteligentes interinstitucionales. Cuando hablamos de estas accio-
nes puntualmente, nos referimos a la realización de una Jornada Integradora 
con las Bibliotecas Populares en el marco de los festejos por el Día del Libro. 
Esta actividad ha fortalecido la articulación con las escuelas de la zona, la visi-
bilidad de las mismas como así también su referenciación como instituciones 
culturales referentes en su propia comunidad sin dejar de tener presente que 
las mismas, vienen funcionando articuladamente.

Por ultimo como valor agregado sumamos a esta experiencia innovadora, con 
la intención de poder potenciar desde lo académico aún más las acciones ex-
tensionistas, a los estudiantes que cursan la Cátedra electiva ““Extensión Univer-
sitaria: Prácticas en el Territorio”, sin perder de vista en este trabajo en conjunto 
construcción un rol comprometido socialmente para los futuros profesionales.

Conclusiones 
A partir de aquí entonces es que seguimos intensificando la idea de la expan-
sión y la consolidación de la Extensión en la Universidad Nacional del Litoral 
que permite poder pensar a la educación como una herramienta clave para ge-
nerar innovación cultural y desarrollo social pensándolo como un desafío más, 
trabajando en un modelo de vinculación y articulación que forje condiciones 
para la búsqueda de nuevos conocimientos en este ámbito.
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Diferenciar las acciones e intervenciones, supone visualizar todas aquellas 
acciones “informales” y posibilita reconocerlas, dándole un marco institucio-
nal. Deben ser objeto de nuestra reflexión crítica y permanente , de modo de 
hacer conscientes sus impactos en el vínculo que se construye entre Univer-
sidad y Sociedad. 

Así es que a la hora de definir políticas de extensión, como expresa Menen-
dez (2010) “(…) resulta un gran desafío cómo la Extensión se va incorporando 
en otros ámbitos (…) y  no nos quedamos ahí sino que imaginamos los instru-
mentos de gestión (…)”. Analizando las diferentes prácticas de Extensión en 
función de construir redes sociales, podemos decir que la democratización del 
saber y la búsqueda de la apropiación social del conocimiento y la formación 
de ciudadanos críticos y comprometidos brindan un aporte hacia una sociedad 
más inclusiva, justa y solidaria. Estas premisas fortalecen el compromiso en 
la construcción de un modelo de desarrollo sustentable y la responsabilidad y 
profundización en la misión social y cultural de nuestra Universidad.

Como desafío nos planteamos poder continuar, sostener y ampliar estos 
procesos de innovación cultural, los cuales nos han permitido hasta el mo-
mento no solo fortalecer y establecer lazos institucionales sumamente intere-
santes, si no también poder pensar la extensión desde otra perspectiva, con 
nuevos diálogos, nuevos horizontes, nuevos actores y novedosos resultados. 
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Ferias vecinales montevideanas: intervención desde la 
perspectiva de la comunicación y la economía del bienestar
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Resumen
Se presenta y analiza la experiencia de relacionamiento con el medio de estudian-
tes del curso de pre grado Economía y Comunicación de la Licenciatura en Cien-
cias de la Comunicación de la Universidad de la República, desarrollada por pri-
mera vez en 2010 a través de un relevamiento en ferias vecinales de Montevideo 
que perseguía un objetivo académico de promoción hacia la reflexión de vecinos y 
feriantes, a la vez que la reelaboración y profundización de los estudiantes sobre 
los conceptos teóricos abordados en la parte curricular del curso, y de obtención 
de información útil para la Defensoría del Vecino de Montevideo, que procuraba 
dar respuesta a las numerosas quejas recibidas en relación a las ferias vecinales.

La actividad se fundamentó desde lo académico en la intención de incorpo-
rar prácticas de extensión a la formación curricular de pre grado a la vez que 
promover nuevas modalidades de aprendizaje estudiantil a través de la vivencia 
de la aplicación de conceptos; y desde la problemática ciudadana - mediada 
por las inquietudes recogidas por la Defensoría del Vecino de Montevideo- por 
la búsqueda de caminos de solución a los problemas de convivencia que ema-
naban de la realización de las ferias vecinales de frecuencia semanal, que se 
desarrollan en las calles según dispone el gobierno departamental, y ofrecen 
mayoritariamente alimentos vegetales, embutidos, pescado y otros alimentos 
elaborados y bienes de consumo.

La experiencia fue evaluada como muy satisfactoria por el equipo docente y 
por los estudiantes que optaron por participar en ella. Los beneficios incluyeron 
un nivel de apropiación conceptual por los estudiantes que resultó más rico que el 
del promedio en las instancias habituales de formación en aula. A la vez, la expe-
riencia que implicó la puesta en contacto entre conceptos teóricos y situaciones 
concretas de la realidad donde ellos podían experimentarse, puso en evidencia 
altos niveles de satisfacción en los estudiantes durante el desarrollo del proceso. 

Palabras clave
Ferias vecinales / Fallos del mercado / Extensión
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Introducción
En 2010, en el marco del curso Economía y Comunicación, de pre grado de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, 
el equipo docente propició la realización de una experiencia de actividad estu-
diantil de relacionamiento con el medio en ferias vecinales de la ciudad de Mon-
tevideo. La actividad se encuadró en un contexto en que el servicio universitario 
comenzaba a impulsar acciones de promoción de la extensión y el relaciona-
miento con el medio, aunque todavía sin mecanismos formales establecidos 
para su curricularización. A la vez, el equipo docente de Economía y Comunica-
ción, de cuatro integrantes, carecía de experiencia y disponía de muy escasa 
formación previa en extensión. El proyecto no se formuló como una experiencia 
unidireccional de educación hacia el medio, sino que por el contrario se planteó 
enmarcado en el objetivo de incorporar las actividades de extensión a la didác-
tica del curso de Economía y Comunicación: uno de los objetivos propuestos 
consistía en que Economía y Comunicación saliera del aula y se experimentara 
la articulación entre conceptos teóricos y su interpretación en la vida cotidiana.

Uno de los problemas que se procuraba atender con la innovación refería a 
algunas percepciones estudiantiles sobre el curso de Economía y Comunicación 
que lo catalogaban como difícil, desvinculado del ejercicio profesional de la comu-
nicación y apoyado en un marco teórico alejado de la realidad. A la vez, las percep-
ciones docentes de la situación registraban un colectivo estudiantil desmotivado 
a aprender, y unas estrategias didácticas tradicionales que resultaban insuficien-
tes o ineficaces para convocar el interés y para lograr un proceso de enseñanza 
aprendizaje satisfactorio para todos los estudiantes que asistían al curso.

Para asegurar el compromiso de los estudiantes, el proyecto fue propuesto 
como una actividad de adhesión voluntaria entre aquellos que estuvieran en 
condiciones de generar por su participación créditos agregables a las activida-
des de evaluación tradicionales.

La actividad consistió en la elaboración de tres cuestionarios de entrevista 
a aplicar a tres grupos diferenciados involucrados en la actividad de las ferias: 
los vendedores (feriantes), los clientes que hacen sus compras en las ferias, y 
los vecinos que viven en las calles donde se desarrollan las ferias. El propósito 
del relevamiento era interrogar a los involucrados acerca de sus percepciones 
sobre algunos aspectos del desarrollo de las ferias que podían llevar consigo 
situaciones asimilables al concepto de fallos de mercado propios de la teoría 
de la economía del bienestar y del neo institucionalismo, y a través de esa in-
terrogación promover la reflexión vecinal sobre el tema, a la vez que propiciar la 
reelaboración conceptual por los estudiantes que participaban de la actividad.
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La construcción de los cuestionarios resultaba ser un aspecto clave para 
asegurar que las preguntas formuladas a los involucrados tuvieran capacidad 
de promover la reflexión de los vecinos respecto a los aspectos en que la con-
vivencia podía estar siendo afectada por acciones de algunos participantes que 
no tenían en cuenta el bienestar de sus vecinos. El propósito era presentar la 
comunicación con los vecinos y feriantes como un relevamiento, pero buscan-
do a la vez lograr que la experiencia tuviera un doble direccionamiento, en el 
sentido que los estudiantes obtuvieran información de los vecinos y feriantes, 
y éstos fueran impulsados a analizar las cuestiones sobre las que eran inte-
rrogados, desnaturalizando conductas y acciones que podían estar resultando 
negativas para asegurar la convivencia en buenos.

1. La experiencia en el medio
La actividad de extensión se incorporó al curso como innovación didáctica, 
como promotora del compromiso estudiantil con la sociedad y hacia sus apren-
dizajes, y como medio para hacer visible la utilidad de integrar el enfoque eco-
nómico en el ejercicio profesional de los licenciados en comunicación. A la vez 
que el mencionado objetivo didáctico, las intervenciones estudiantiles en ferias 
vecinales procuraban agregar información sobre las situaciones denunciadas 
a la Defensoría del Vecino, contribuir a la comprensión interdisciplinaria de los 
fenómenos de interacción ciudadana emergentes en las ferias, y promover la 
experimentación estudiantil a partir del vínculo y la articulación de conceptos 
de la ciencia económica con la realidad de las ferias vecinales.

El plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en 
aplicación entonces (del año 1995) no ofrecía espacios pre establecidos para 
acreditar actividades de extensión, pero la libertad de cátedra que asegura 
la Ley Orgánica de la UdelaR permitió incorporar en el programa del curso de 
Economía y Comunicación la posibilidad de que los estudiantes optaran por par-
ticipar de una actividad en el medio donde aplicaran aprendizajes logrados en 
el curso. En aquel momento la Defensoría del Vecino de Montevideo procuraba 
atender la multiplicidad de reclamos de los vecinos en torno a los problemas de 
las ferias vecinales. Ellos iban desde ruidos molestos temprano en las maña-
nas, a residuos en las calles al retirarse la feria, pasando por problemas para 
movilizar los vehículos de los vecinos hasta que se retirara la feria y por quejas 
por el incumplimiento de los plazos dispuestos para la rotación de su locali-
zación. Asimismo, los comerciantes con negocios formales instalados en las 
zonas aledañas a  las ferias establecían también quejas acerca de la merma de 
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ventas en los días en que la feria se instalaba, así como sobre el aumento en 
los robos con la presencia de muchas personas en el barrio. 

Con este antecedente como tema de interés del momento, el equipo docen-
te se planteó la posibilidad de abordar el problema desde una perspectiva de 
la Economía del Bienestar y el Neoinstitucionalismo. 

En base al bagaje conceptual de estos enfoques, los estudiantes construye-
ron los cuestionarios a aplicar, seleccionaron las ferias donde asistir, armaron 
los equipos de trabajo, visitaron las ferias y analizaron la información relevada 
y los resultados de la experiencia. La actividad se cerró con la elaboración de 
informes finales grupales donde se formularon las conclusiones de los estu-
diantes sobre la experiencia. En todas las actividades fueron acompañados y 
apoyados por algún miembro del equipo docente de Economía y Comunicación. 

2. El marco teórico y su aplicabilidad al proyecto ferias
La perspectiva teórica adoptada reconoce que en los mercados se producen si-
tuaciones de fallos en los que no se alcanza la eficiencia. Estos fallos constitu-
yen problemas que justifican la intervención del Estado para evitar las ineficien-
cias y el distanciamiento del bienestar que el fallo provoca. Así, Stiglitz (1985) 
reconoce como fallos del mercado los problemas de competencia imperfecta, 
bienes públicos, información asimétrica, mercados incompletos, externalidades 
positivas y negativas, problemas de estabilización macroeconómica. Asimismo, 
Stiglitz incorpora los bienes preferentes y los problemas de distribución del in-
greso como situaciones que si bien no constituyen fallos del mercado ameritan 
la intervención del Estado para asegurar el bienestar de la comunidad.

La competencia imperfecta se configura cuando hay un mercado en que 
pocos vendedores concentran toda la oferta, accediendo así a la posibilidad 
de determinar precios altos que los compradores deben aceptar por no tener 
alternativas donde comprar el producto a precios más bajos. En el proyecto se 
sometió a consulta la opinión de los vecinos acerca de la posibilidad de que 
las ferias operaran resolviendo el fallo de competencia imperfecta, por su ca-
racterística de ofrecer productos a precios más bajos que los supermercados 
de grandes superficies, que son representativos de condiciones oligopólicas de 
oferta (pocos vendedores que pueden acordar entre sí precios altos, encade-
nando a los compradores a esos precios). Las ferias son espacios alternativos 
donde puede accederse a comprar productos similares a los ofrecidos por las 
grandes superficies, donde además los clientes pueden elegir entre distintos ofe-
rentes de productos similares, con tendencia a garantizar que esa elección entre 
varios vendedores generará precios más beneficiosos para el público comprador. 
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El fallo conocido como de bienes públicos corresponde a bienes que tienen 
un interés para toda la comunidad, y es deseable para el colectivo que estos 
bienes estén disponibles y sean consumidos por los ciudadanos. Los bienes 
públicos llamados puros tienen además dos características diferenciales: son 
no excluibles y su consumo no es rival. Que un bien sea no excluible significa 
que ellos están disponibles para las personas sin necesidad de que ellas ten-
gan que pagar un precio para acceder a ellos. Un bien de consumo no rival es 
aquel que puede ser consumido por varios ciudadanos sin que se agreguen 
costos adicionales al agregar más consumidores. La propia feria vecinal pue-
de ser considerada un bien público dado que es de interés del colectivo que 
la feria exista para mejorar el acceso de las personas a bienes alimenticios y 
similares. Además, comprar en la feria no tiene barreras que excluyan a los ciu-
dadanos de comprar en ella, más allá de las barreras territoriales o de distancia 
que puedan operar. Asimismo, la feria es de consumo no rival, ya que el espacio 
y los bienes ofrecidos en general están disponibles para todos sin que mermen 
en general, sino hasta el final del lapso de la feria. Podemos entonces sostener 
que la feria opera como bien público y como tal constituye un fallo del mercado 
que el Estado debe proteger y promover para el bienestar de los ciudadanos. 
Esta interpretación da fundamento a la intervención del gobierno departamen-
tal regulando la disposición y operación de las ferias, registrando y controlando 
a los vendedores que instalan sus puestos de venta y garantizando el corte del 
tránsito vehicular durante su desarrollo.

Un fallo por información asimétrica se configura cuando la información dis-
ponible no es la misma para todos los ciudadanos. Por ejemplo, en una transac-
ción, si el vendedor tiene información relevante para la decisión del comprador 
y no la comparte con él, alterando la decisión final del comprador, hay un fallo 
por información asimétrica. En el caso de la venta de alimentos en las ferias es 
posible analizar diversidad de condiciones de falta de información de una de las 
partes participantes de la transacción. Como las ventas son siempre al conta-
do y en efectivo, no hay situaciones de información asimétrica que perjudiquen 
al vendedor, como podría suceder si la venta fuera a plazos y el comprador por 
ejemplo no tuviera la posibilidad o la intención de pagar su deuda. En el caso de 
las ferias vecinales la asimetría en la información siempre se inclina en contra 
del comprador, ya que desconoce el proceso previo que permitió que el produc-
to llegara a su carrito de compras. El uso de agrotóxicos en la producción de 
hortalizas y frutos, la falta de precisión en las balanzas utilizadas para pesar los 
productos, el pasaje previo por cámaras de congelado de los frutos y la posible 
pérdida de sabor a pesar del buen aspecto exterior, la ruptura de la cadena de 
frío en los productos chacinados y lácteos, la frecuente ausencia de fechas de 
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vencimiento de productos elaborados envasados, la ausencia de marca y forma 
de ubicar al productor, constituyen situaciones de información asimétrica que 
ofrecían al relevamiento en las ferias indicios de posible naturalización ciudada-
na de prácticas que podían afectar la salud de los consumidores.

Los mercados incompletos se producen cuando no existen vendedores dis-
puestos a ofrecer un producto que es requerido por la población y es deseable 
que acceda a él. La feria puede también ser observada como un actor capaz de 
resolver este fallo, ya que ofrece productos que resultan costosos y por tanto in-
accesibles para sectores económicamente más sumergidos de la población si 
solo se ofrecieran en comercios formalmente instalados como supermercados. 
Ofreciendo productos similares a precios más bajos, la feria resuelve también 
un problema de mercado incompleto. Esta presunción era uno de los aspectos 
que se buscaba responder con la aplicación del cuestionario.

El fallo por externalidades positivas o negativas, también llamados beneficios 
y costos externos, alude a situaciones en que las transacciones que realizan dos 
agentes afectan a terceros no involucrados en la transacción. Por ejemplo, una 
empresa que produce bienes mediante procesos que contaminan el ambiente 
genera externalidades negativas que afectan a la población aunque no consuma 
los bienes que la empresa produce, solo por el hecho de vivir en la zona conta-
minada por la empresa las personas se ven perjudicadas por esa producción. 
El caso de este ejemplo es lo que se conoce como externalidad negativa. En el 
otro extremo, una externalidad positiva o beneficio externo se produce cuando 
la actividad de dos actores genera beneficios a terceros que nada tienen que 
ver con esa actividad. Un ejemplo clásico de beneficio externo se observa cuan-
do una persona se vacuna para prevenir una enfermedad, reduciendo el riesgo 
de contagio de quienes no se vacunan. En el caso de las ferias vecinales fácil-
mente previmos – dadas las quejas que los vecinos dirigían a la Defensoría del 
Vecino – que la disposición de residuos en las calles constituía un costo exter-
no para los vecinos que tienen sus hogares sobre las calles donde se instalan 
las ferias, ya que aunque no sean clientes de la feria, ellos se ven afectados por 
los residuos, el ruido, y las dificultades para movilizar sus vehículos.

Por último, otro fallo que reconoce Stiglitz refiere a la necesidad de que los 
gobiernos tomen medidas de estabilización económica, en particular control del 
aumento generalizado y acumulativo de precios y promoción del crecimiento eco-
nómico así como abatimiento del desempleo. Si bien podría postularse que las 
ferias tienen un rol a jugar a favor de cualquiera de estas medidas, el objetivo y 
alcance del trabajo propuesto no permitía abordar esta interrogante con la meto-
dología elegida, por lo que este fallo no se incluyó en la actividad desarrollada.
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Las dos situaciones adicionales que la economía del bienestar incluye como 
actividades que el Estado debe asumir para mejorar las condiciones del merca-
do consisten en los llamados bienes preferentes y los esfuerzos por mejorar la 
distribución del ingreso. Estos conceptos no se incluyen bajo la categoría de fa-
llos de mercado, ya que su fundamentación no es estrictamente económica en 
la concepción ortodoxa neoclásica, sino que es considerada una fundamenta-
ción filosófica que se abstrae de las condiciones de operación del mercado. Los 
bienes preferentes o meritorios son aquellos bienes cuyo consumo el Estado 
entiende debe ser promovido, aún cuando las personas se resistan a realizarlo. 
Este concepto ha dado pie a numerosas disputas entre los economistas porque 
los defensores del mercado libre a ultranza entienden que el Estado no debe 
entrometerse en las condiciones de mercado: si los consumidores no quieren 
consumir un bien, no importa lo bueno que el bien resulte para su bienestar, no 
se debe interferir en esa situación. Por ejemplo, si las madres no promueven 
que sus bebés se alimenten con leche materna, el Estado no debe intervenir 
para promover este consumo. O si los motociclistas se niegan a usar casco pro-
tector para sus viajes, no se debe interferir en sus decisiones. La concepción 
del Estado de bienestar sostiene que los ciudadanos son en algunos casos 
miopes y no consiguen tomar las mejores decisiones para su salud, por lo que 
el Estado debe intervenir regulando y promoviendo su consumo. Las ferias veci-
nales pueden observarse como espacios que promueven el consumo de bienes 
meritorios al facilitar el consumo de alimentos saludables como vegetales y 
frutas. La interpretación opuesta también es admisible en el caso de los bienes 
deméritos, es decir, aquellos que son consumidos a pesar de ser perjudiciales 
para el bienestar de las personas. Es el caso de alimentos preparados cuyos 
componentes no están identificados, o de productos chacinados con alto conte-
nido en sal y grasas, que el público tiende a demandar a pesar de que pueden 
provocar daños en la salud en particular en algunos niveles etarios de adultos 
mayores, que suelen ser visitantes asiduos de las ferias vecinales. 

El último concepto considerado en la actividad en las ferias refiere a la 
distribución del ingreso y las responsabilidades que competen a las políticas 
públicas para mejorar la distribución que emerge de la libre operación del mer-
cado. Existe evidencia empírica que muestra que cuando el mercado opera li-
bremente la tendencia es a que las brechas de ingresos entre pobres y ricos se 
acentúen cada vez más con el tiempo. Esta situación justifica que los Estados 
deban intervenir para atender a las posibilidades de acceder a mejor calidad de 
vida de los más carenciados. En el caso de las ferias vecinales se ha mencio-
nado ya que ellas propician la compra venta de productos de primera necesidad 
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a precios habitualmente más bajos que los del mercado instituido en los comer-
cios formales, contribuyendo de esa forma a mejorar las condiciones de acceso 
a consumos de los sectores menos favorecidos. No obstante, contrapuesto a 
este beneficio distributivo, por su forma de funcionamiento menos formal que el 
resto de los negocios, es razonable presumir que las ferias implicarán un mayor 
grado de informalidad en el registro de los contratos de compra venta de bienes 
y en los contratos de trabajo. Las consecuencias de esta probable informalidad 
implican que las transacciones allí realizadas no generarán impuestos – que 
son los que en última instancia financian las políticas públicas en general, y las 
políticas sociales que promueven la mejor distribución del ingreso en particular. 
Además, la informalidad laboral conduce a los trabajadores a situaciones de 
trabajo precario, en condiciones no supervisadas, sin protección del Estado y 
sin aportar a la seguridad social, dejando a los trabajadores en condiciones de 
desamparo para su retiro al final de la vida laboral.

3. La incorporación al curso de la actividad en el medio
El proceso que se instrumentó en el proyecto consistió de varias etapas. En 
primer lugar el equipo docente propuso a los estudiantes una formulación inicial 
del proyecto, que incluía su objetivo, alcance, participantes, y responsabilidades 
de cada uno, así como la convocatoria a todos los estudiantes en condiciones 
de exonerar el curso promoviendo su participación. La segunda instancia 
consistió en un taller de inducción que se instrumentó bajo la forma de una 
reunión plenaria inicial de introducción a la función universitaria de extensión, 
y al proyecto específico que se estaba promoviendo. Para esta actividad 
se contó con la participación de las docentes de la Unidad de Extensión y 
Relacionamiento con el Medio de la Licenciatura en Comunicación y con la 
responsable de comunicación de la Defensoría del Vecino de Montevideo.

A continuación se realizaron varios talleres con los estudiantes de los dos 
turnos en que se replicaba  la asignatura, actividades que fueron adicionales al 
horario normal de clase, por lo que implicaron esfuerzos más allá de las horas 
asignadas al curso tanto para docentes como para estudiantes. En ellos se tra-
bajó  a partir del diagnóstico inicial de la Defensoría del Vecino de Montevideo 
respecto a la problemática de las ferias vecinales. Este diagnóstico había sido 
generado a partir de los reclamos, quejas y sugerencias recibidas de los veci-
nos de Montevideo acerca de los perjuicios ocasionados por las ferias.

Posteriormente se propuso al equipo de estudiantes que estaba participando 
de la actividad el marco teórico a reelaborar, a partir de los contenidos del curso 
y en el entendido que él era  adecuado para el análisis de la problemática a en-
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focar. Siguiendo las cuestiones a verificar en base a ese marco teórico se pasó a 
la elaboración colectiva de cuestionarios con preguntas de múltiple opción com-
binadas con preguntas abiertas, para su aplicación en las categorías diferencia-
das de agentes que se distinguieron a partir de los talleres previos a la salida 
de campo, a saber: feriantes, periferiantes, clientes o consumidores, y vecinos. 

Una vez que los cuestionarios fueron formulados y valorada y asegurada su 
consistencia formal y su ajuste a los objetivos planteados se preparó la salida 
de campo y se cumplieron los relevamientos aplicando los cuestionarios en las 
ferias montevideanas de las calles Bagé, Berro, Salto, Felipe Sanguinetti y Julio 
Herrera y Obes. Estas ferias responden a realidades barriales bien diferencia-
das, dos de ellas se instalan en barrios de bajos ingresos (Bagé y Felipe Sangui-
netti), otras dos responden al centro de la ciudad (ingresos medios) y la quinta 
corresponde a un barrio de ingresos altos (Berro). La selección de las ferias 
tuvo que ver con las posibilidades de los estudiantes de visitarlas (la mayoría 
se desarrollan los días sábados, en que no tenían clase en la licenciatura). Los 
estudiantes se organizaron en equipos en el entorno de los cinco miembros, 
para asegurar que en todas las ferias podían aplicarse varias veces cada uno 
de los formularios.

Cumplido el trabajo de campo se organizó una primera reunión plenaria para 
intercambiar percepciones individuales y de los grupos, antes de entregar a la 
Defensoría del Vecino los formularios con las respuestas obtenidas para su pro-
cesamiento. Esta distribución de tareas resultó fundamental para viabilizar la 
actividad, ya que el esfuerzo del equipo docente y de los estudiantes había re-
querido una dedicación horaria mucho mayor a la prevista en el curso habitual, 
no disponiendo de tiempo para realizar ese procesamiento. Por otra parte, el 
interés de la Defensoría del Vecino por obtener la información relevada propició 
su aceptación de la tarea.

Como cierre del proceso se realizó la puesta en común plenaria de la expe-
riencia, que incluyó el análisis de resultados y elaboración y presentación en 
clase del informe final por los/as estudiantes participantes. El período total 
abarcó tres meses que coincidieron con parte de la actividad tradicional del 
curso de economía, esto es, coincidió con el dictado de clases y la aplicación 
de evaluaciones parciales de aprendizaje.

4. La mirada de los vecinos y feriantes
La aplicación de los cuestionarios a vecinos, feriantes y periferiantes promovió 
las siguientes constataciones: se pudo observar una tendencia incipiente a 
prestar atención - tanto por parte de vecinos como de feriantes - al problema de 
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la limpieza posterior a la feria. Por ejemplo, los feriantes comenzaron a incorpo-
rar la compra de bolsas de residuos donde depositar sus desechos al terminar 
la feria, facilitando la tarea del servicio de recolección municipal. Sin embargo, 
las aceras tendían a permanecer con desechos luego del pasaje del recolector, 
ya que la normativa municipal dispone que la limpieza pública solo alcanza a  
la calzada: la acera es responsabilidad de los vecinos y la feria genera múlti-
ples focos de basura en la acera. De esta forma, se registró una contradicción  
más respecto de los habitantes de la zona de feria: ella contamina la acera, el 
vecino debe hacerse cargo de su limpieza. A la vez, los vecinos manifestaron 
su molestia por los problemas de contaminación sonora a primeras horas de la 
mañana, cuando los feriantes comienzan a armar sus puestos de venta. Este 
problema es en general reconocido por los feriantes, sin que ellos sean capa-
ces de ofrecer una solución. Se identifica la necesidad de investigar en torno 
a la figura del proveedor de carpas y estructuras metálicas para los feriantes y 
un posible monopolio de su distribución que genera la necesidad de armar los 
puestos de venta mucho antes de la hora en que la feria comienza a funcionar. 
A la vez, en algunas de las ferias visitadas que mostraban profusión de puestos 
de venta informales fuera de la delimitación autorizada para la feria (perife-
riantes), se pudo constatar que  el tránsito convive con la periferia, generando 
distorsiones de circulación y riesgos viales que deberían evitarse.

Con respecto a la actitud de los clientes en relación a los productos que ad-
quieren, se observó que ellos no atienden a las condiciones de manipulación, 
preservación, envasado, componentes ni vencimiento de los productos que 
consumen. También se verificó que no se aplican políticas de sensibilización y 
capacitación en temas de sanidad alimentaria a los feriantes.

Como constatación adicional no esperada a partir de la inquietud disparado-
ra de las quejas a la Defensoría del Vecino, se observó la existencia de fuertes 
vínculos de pertenencia vecinal, de sentimientos de pertenencia al barrio que 
eran reafirmados desde el espacio de la feria, a la que los vecinos asocian con 
la idea de un lugar de encuentro, de reconocimiento, de interacción y de reafir-
mación de la identidad barrial.

5. Conclusiones
La actividad en las ferias constituyó un relevamiento no sistemático de informa-
ción que puede resultar útil para el análisis y diseño de políticas en torno a las 
ferias vecinales, la convivencia e identidad barrial, el cuidado del ambiente, la 
formalización del empleo, etc. Asimismo, promovió la valorización de la econo-
mía dentro de parte del demos del campo de la comunicación como una herra-
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mienta útil para aportar a la comprensión de procesos sociales, interpretarlos y 
formular preguntas y respuestas que pueden resultar útiles para la comunidad. 
A la vez, la incorporación de  actividades de relacionamiento con el medio como 
acciones bidireccionales donde la academia aprende del entorno, y también 
puede aportar una devolución por la formación gratuita que recibe constituyó 
un aporte adicional. No menos importante resultó la posibilidad de afirmar los 
vínculos entre organizaciones del medio social, como la Defensoría del Vecino 
de Montevideo, y la comunidad de Licenciatura en Comunicación, realimentan-
do la posibilidad de promover actividades conjuntas con el doble propósito de 
contribuir a solucionar problemáticas concretas de la realidad nacional por una 
parte, y jerarquizar el proceso de enseñanza aprendizaje universitario por otro.

Desde esta mirada, es posible formular propuestas cuya viabilidad podría 
analizarse a partir de las actividades cumplidas, por ejemplo:

 • Diseñar políticas para la atención a las condiciones de manipulación, 
envasado, conservación de alimentos y de desechos en la actividad co-
mercial de las ferias vecinales: capacitación a feriantes, talleres de diag-
nóstico de dificultades para su adecuado tratamiento, difusión a consu-
midores, etc.

 • Determinar de la incidencia (representatividad en el total de vecinos vin-
culados a las ferias vecinales) de las situaciones reclamadas como pro-
blemas de atención prioritaria

 • Investigar los factores causales de los problemas de contaminación so-
nora (como el reputado monopolio del “carpero” proveedor del andamia-
je para el armado de los puestos de venta), contaminación por residuos, 
desórdenes en el tránsito vehicular

 • Relevamiento de soluciones georeferenciadas para las distorsiones en 
el tránsito y la entrada y salida de vehículos propiedad de los vecinos.

En relación a los objetivos propuestos al inicio, se alcanzaron los referidos a: 
a.  Aplicación de una experiencia inicial de aprendizaje en contacto con 

el medio: 26 estudiantes del turno matutino y 14 del turno nocturno 
participaron del proyecto (29% y 36% del total  en condiciones de exonerar 
el curso, respectivamente)

b.  Bidireccionalidad de aportes: desde la comunidad aportando para el 
aprendizaje del equipo, y del equipo a la comunidad a través de: la in-
formación y percepciones transmitidas a la Defensoría del Vecino de 
Montevideo, y desde la interacción de los estudiantes con los agentes 
participantes y vinculados a la feria
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c.  Incorporación de la creditización de la actividad en la evaluación del des-
empeño estudiantil en el curso (con gran dificultad y registro de caren-
cias respecto a la capacidad de evaluación del trabajo y el aprendizaje 
individual que pudo hacer el equipo docente)

d. resignificación de los aportes a la formación de la asignatura por parte 
de los estudiantes de ambos turnos, todos con activa participación y 
compromiso en el proyecto

e. devolución recibida de la Defensoría del Vecino de Montevideo respecto 
a la utilidad y los resultados del proyecto: manifiesta haber obtenido 
información útil para la toma de decisiones y el diseño de políticas, que 
no habría sido posible alcanzar sin la realización de esta actividad

f. alto compromiso y evidencia de disfrute de la tarea por el grupo de 
estudiantes participantes

En relación a las dificultades registradas, la actividad se realizó: sin horas 
docentes adicionales, sin capacitación o experiencia previa en extensión, obser-
vándose particularmente la dificultad para la evaluación y calificación individual 
de la actividad estudiantil. Por otra parte, la dedicación horaria a la actividad 
aumentó significativamente con respecto a los cursos tradicionales limitados a 
actividades de aula. Este factor debilitó las posibilidades de repetir la experien-
cia en años subsiguientes.
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Resumen
A nivel de identidad, la Mesa de Gestión del Riesgo de Desastres (MGRD) se 
reconoce como un espacio abierto de diálogo y trabajo en equipo que agrupa 
instituciones, organizaciones y la ciudadanía, que tienen intereses en temas 
locales alrededor de la temática de gestión del riesgo de desastres y con capa-
cidad de convocatoria a otras instancias de coordinación del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo (SNGR), en los casos en los que se ha requerido. 

La MGRD está co-coordinada por la Universidad Nacional (UNA) y la Uni-
versidad Estatal a Distancia (UNED), cuenta con un plan de trabajo con enfo-
que estratégico que fue construido y validado con los actores que la integran. 
Actualmente participan instituciones públicas como el Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA), Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), Co-
misión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), 
Defensoría de los Habitantes (DHR), Ministerio de Planificación Nacional y Polí-
tica Económica (MIDEPLAN), UNA, UNED, Universidad de Costa Rica (UCR), Ins-
tituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Gobiernos Locales de Alajuelita, 
Moravia, La Unión, Curridabat, Escazú, Santa Ana, organizaciones como Caritas 
de Costa Rica, PNUD, la ciudadanía de Moravia, La Unión, entre otros actores. 

Como parte de los alcances de la MGRD y relacionados con sus objetivos 
estratégicos, se trabaja en las siguientes acciones: 

1. Promover espacios de discusión, intercambios de experiencias, socializa-
ción en gestión del riesgo de desastres a nivel local. 

mailto:alice.brenes.maykall@una.cr
mailto:csomarribas@uned.ac.cr
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En esta línea de trabajo la MGRD ha promovido diferentes espacios para el 
intercambio de experiencias y giras de campo en diversas comunidades y can-
tones que se han visto expuestas a situaciones de riesgo, por sus condiciones 
de vulnerabilidad o por la ausencia de una buena planificación del territorio, 
limitantes en la gestión ambiental y visiones cortoplacistas y poco sustentables 
en la propuesta de desarrollo en el ámbito local.

2. Fortalecer capacidades y habilidades en el nivel local en gestión del riesgo 
de desastres. 

3. Comunicar sistemáticamente los resultados generados a partir del trabajo 
de la MGRD. 

La MGRD a través de los diferentes recursos tecnológicos libres ha puesto a 
disposición de las instituciones documentos generados en el seno de la MGRD, 
como resoluciones con propuestas frente a temas diversos, apuntes de las sesio-
nes, listas de asistencias, planes estratégicos, convocatorias, registros fotográ-
ficos y de videos, y resultados de actividades organizadas, entre otros documen-
tos, los cuales son enviados a través del correo electrónico mgrdcr@gmail.com 

Además, posee una cuenta de Facebook la cual puede accederse a través 
del nombre Mesa de Gestión del Riesgo de Desastres. 

4. Concertar con los actores propuestas e iniciativas relacionadas con la ges-
tión del riesgo de desastres a nivel local. 

5. Posicionar la MGRD en el ámbito nacional. 

La MGRD puede entenderse como una expresión del SNGR donde se hacen 
confluir los recursos humanos, materiales y económicos de las instituciones, 
organizaciones y ciudadanía que la integra, con el claro objetivo de participar 
activamente de las acciones de prevención y preparación en los eventos de 
desastres. 

La Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia como institu-
ciones co-coordinadoras de la MGRD han propiciado el trabajo coordinado y la 
trasmisión de conocimientos y buenas prácticas entre las instituciones, organi-
zaciones y ciudadanía participante. 

Finalmente, el riesgo de desastre, cuando se manifiesta, se expresa en un 
territorio específico, afectando poblaciones y medios de vida de ese entorno, 
donde una efectiva gestión en la dimensión local del riesgo hace necesario la 
articulación y encuentro de actores, saberes, territorios y diversidad de sectores.

Palabras clave
Gestión del riesgo de desastre / Gestión local / Trabajo interinstitucional / 
Gobiernos locales / Participación ciudadana
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Introducción
Las Mesas Nacionales de incidencia o para la Gestión del Riesgo de Desastre 
de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala se originaron en el propio 
ojo del huracán Mitch (1998) y desde entonces persisten, incluso, constituidas 
como una red regional en lo que se conoce como la Concertación Regional para 
la Gestión de Riesgos (CRGR).

A diferencia de la experiencia que se vivió en el resto de la región centroa-
mericana en el contexto del impacto de Mitch y su proceso de reconstrucción, ni 
Costa Rica ni Panamá adoptan en su momento las mesas como plataformas de 
trabajo en la gestión del riesgo, deduciéndose empíricamente para el caso cos-
tarricense que, ni las condiciones sociales, organizativas ni políticas estaban 
dadas para adoptar la figura de “mesa” -o ninguna otra figura- como mecanismo 
o plataforma para la incidencia colectiva desde lo sectorial o territorialmente 
para gestionar el riesgo de desastre.

No es sino hasta 13 años después del hito que marca Mitch en Centroamé-
rica y en el discurso y práctica de la gestión local del riesgo de desastre,  que 
sin pretenderlo siquiera, una acción educativa de extensión de la UNED, facilita  
y potencia un espacio de encuentro de diferentes actores a partir de diversidad 
de experiencias educativas -formales y no formales- en gestión del riesgo de 
desastre en el ámbito local donde se pone de manifiesto dos aspectos fun-
damentales: hay diversidad de actores (sectoriales y territoriales) que están 
trabajando en la reducción del riesgo de desastre con una gran necesidad de 
establecer vínculos y apoyarse entre sí; y segundo, las condiciones para articu-
lar la  incidencia en la temática de forma colectiva están maduras.

La Mesa de Gestión del Riesgo de Desastre surge como parte de la pro-
puesta metodológica en su fase preparatorio al Foro Internacional de Experien-
cias Educativas en el Ámbito Municipal, organizado por el Instituto de Formación 
y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL) del Programa de Gestión 
Local de la Dirección de Extensión de la Universidad Estatal a Distancia con fi-
nanciamiento del proyecto Fortalecimiento Municipal y Descentralización (FOMU-
DE), donde el método definido consistía en que al menos 3 meses antes al Foro 
cada mesa temática iniciara un proceso de intercambio y análisis a través de 
diferentes acciones educativas antes de llegar al punto cúspide  de reflexión y 
propuestas en el seno de la celebración del Foro mismo en setiembre del 2011. 

Además de la Mesa de Gestión del Riesgo de Desastre, las otras mesas te-
máticas fueron: Sostenibilidad del Territorio; Carrera Administrativa Municipal; 
Descentralización; Comunidades Seguras y Sostenibles y Ordenamiento Territo-
rial donde se incluyó la Gestión de Residuos Sólidos; todos temas vinculados 
con el desarrollo local y calidad de vida en los territorios y el fortalecimiento de 
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la gestión municipal. Participaron representantes de instancias municipales, 
organizaciones de base comunitaria, instituciones públicas descentralizadas y 
centralizadas, la cooperación internacional, entre otros. Su espíritu de búsque-
da de sinergias voluntarias innegablemente se dio con la mesa de trabajo de 
Gestión del Riesgo de Desastre.

Seis años después del Foro, la Mesa de Gestión del Riesgo de Desastre se 
ha reunido mensualmente de forma ininterrumpida. A partir de la trascendencia 
de la temática tratada en el Foro, los actores de la gestión local reconocieron la 
necesidad de articular esfuerzos y recursos, en un espacio de diálogo e inter-
cambio de experiencias, métodos de trabajo y discusión conceptual orientada 
al quehacer de la gestión del riesgo de desastres a nivel local. 

Desde su génesis, ha habido una apropiación conceptual por parte de los 
actores de la MGRD de abordar el problema del riesgo, su causalidad y pro-
puesta de gestión desde un enfoque de desarrollo, seguridad del territorio y 
ciudadanía. El desastre como punto de partida ha quedado atrás, y si bien es 
necesario seguir fortaleciendo las capacidades para atender y darle respuesta 
al riesgo inminente, la principal preocupación es cómo evitar y reducir los ries-
gos presentes y futuros, acentuados por una variabilidad y cambio climático 
que complejiza las múltiples vulnerabilidades y amenazas en los territorios. 

Desde sus orígenes cuenta con participación de miembros permanentes de 
diferentes sectores y escalas territoriales y otros que se han ido sumando de 
acuerdo a las prácticas que desarrolla la Mesa. En la actualidad, participan: el 
Programa Institucional de Gestión del Riesgo de Desastres (PIGRD-UNA) de la 
Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional; el Programa de Gestión 
Local (PGL-UNED), Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 
Local (IFCMDL-UNED), ambos de la Dirección de Extensión, y el Programa de 
Ingeniería Industrial estas tres últimas instancias pertenecientes a la Vicerrec-
toría Académica de la Universidad Estatal a Distancia; las escuelas de Adminis-
tración Pública y Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica a partir de pro-
yectos de acción social; el Consejo Nacional de Rectores de las universidades 
públicas  el cual participa a través de la Sub Comisión de Gestión del Riesgo; 
del sector universitario privado, la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED).  

Del sector municipal, participan las municipalidades de: Alajuelita, Aserrí, 
Escazú, San José, Santa Ana, Mora, Moravia, La Unión, Curridabat, Nicoya y Bar-
va; a nivel federativo municipal: la Federación de Municipalidades de Cartago, la 
Federación de Municipalidades de Heredia y la Federación de Municipalidades 
del Área Metropolitana de San José; asimismo, el Instituto de Fomento y Aseso-
ría Municipal (IFAM); el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN); la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) del Ministerio 
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de Ambiente y Energía (MINAE) y la Pastoral Social CARITAS de Costa Rica y 
miembros de sociedad civil. 

En las actividades y reuniones de la MGRD se ha contado con apoyo y 
participación de miembros que han acompañado procesos específicos como: 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Tecnológico de Costa 
Rica (TEC), Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Federación 
de Municipalidades de Heredia, Municipalidades de Cartago, Desamparados, 
Parrita y Cañas, Región Educativa de Guápiles – Circuito 07 del MEP, Unión Na-
cional de Gobiernos Locales (UNGL), Unidad de Control Interno del Ministerio 
de Educación Pública (MEP), Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 
del Sistema de Integración Centroamericana (CECC-SICA).  

La participación de la ciudadanía forma parte importante de la Mesa, por 
esto en los diferentes espacios de intercambios de experiencias y de conoci-
mientos se ven incorporadas representaciones de las comunidades que se visi-
tan o de las localidades involucradas en los eventos, también, en las sesiones 
mensuales se cuenta con participación permanente de la ciudadanía.   

Además, existe una participación activa y acompañamiento permanente a la 
MGRD por parte de la entidad rectora en la temática, la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y de la Defensoría de 
los Habitantes (DHR).

El accionar de la MGRD se ve reflejado por medio de una planificación estra-
tégica que articula esfuerzos y recursos en un espacio de coordinación. A partir 
del 2013 la MGRD cuenta con planes de trabajo bianual con enfoque estratégi-
co para los periodos 2013-2015 y 2016-2018.

Marco referencial 
La MGRD, se auto reconoce como parte de un Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Costa Rica, a pesar que, la entidad rectora en la materia la CNE y en 
lo particular su Junta Directiva, no termina de reconocerla formalmente como tal. 

En el año 2005 se aprueba la Ley Nº 8488 “Ley Nacional de Emergencia 
y Prevención del Riesgo”, y se publica en La Gaceta Nª18 del 11 de enero del 
2006, en el Artículo 3 – Principios – de la supra citada ley, se reconoce la “Inte-
gralidad del proceso de gestión”, el cual articula diferentes órganos y estructu-
ras, métodos, procedimientos, recursos de la administración central, descentra-
lizada, empresas públicas, gobiernos locales, participación del sector privado 
y de la sociedad civil organizada, entre otras, en materia de gestión del riesgo.

En el anterior Artículo, se reconoce la “coordinación”, como un principio de 
acción que permite confluir esfuerzos hacia un mismo fin (gestión del riesgo), 
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de los diferentes actores desde las competencias diversas, reconociendo su 
autonomía e independencia; el principio de “prevención”, llama a una acción 
anticipada para reducir la vulnerabilidad, así como medidas para evitar o mitigar 
los impactos de eventos peligrosos o desastres, con interés público y de cum-
plimiento obligatorio.

En el Artículo 4 – Definiciones – de la supra citada ley, se define “gestión del 
riesgo” como: “Proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnera-
bilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como 
de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambien-
te. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos 
de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sec-
torial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y recuperación ante 
las emergencias”.

Con base en el Capítulo II, Artículo 5 – Política de Gestión del Riesgo-, se 
constituye la gestión del riesgo como un eje transversal en la labor del Estado 
Costarricense, mediante la Política de Gestión del Riesgo.

En el Artículo 6 -Sistema Nacional de Gestión del Riesgo-, se constituye un 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR), “entendido como la articula-
ción integral, organizada, coordinada y armónica de los órganos, las estructuras, 
las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos de 
todas las instituciones del Estado, procurando la participación de todo el sector 
privado y la sociedad civil organizada”.

En el SNGR, su propósito es: “… la promoción y ejecución de los lineamien-
tos de política pública que permiten tanto al Estado costarricense como a los 
distintos sectores de la actividad nacional, incorporar el concepto de gestión del 
riesgo como eje transversal de la planificación y de las prácticas del desarrollo”.

Por su parte el Artículo 9 -Coordinación para la gestión del riesgo y aten-
ción de emergencias-, se cita que: “La Administración central, la Administración 
Pública descentralizada del Estado, los gobiernos locales, el sector privado y la 
sociedad civil organizada, en cumplimiento del principio de coordinación, se inte-
grarán a las estructuras técnicas u operativas que conforme la Comisión, según 
los alcances del artículo siguiente; sin embargo, la Comisión estará facultada 
para conformar otras instancias de coordinación, de acuerdo con los alcances del 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo y sus programas”.

Es así, como en la Ley supra indicada es posible encontrar artículos relacio-
nados con la responsabilidad que tienen las instituciones, las organizaciones y 
la ciudadanía para organizarse, ejecutar y desarrollar el tema de la gestión del 
riesgo desde sus diferentes campos de acción, como parte de los actores que 
componen el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
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Por ejemplo, en el Artículo 26 -Coordinación- se cita: “Las instituciones públi-
cas deberán coordinar con la Comisión sus programas y actividades de preven-
ción, considerándolos como un proceso de política pública que deberá operar en 
forma permanente y sostenida, con el enfoque sistémico y del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo”.

Es en el año 2008, que se publica en La Gaceta Nº 52 del 13 de marzo 
del 2008, el Decreto Ejecutivo Nº 34361-MP “Reglamento a la Ley Nacional de 
Emergencia y Prevención del Riesgo”.

Además, en el 2016 se aprueba la actual Política Nacional de Gestión del 
Riesgo 2016-2030, que reorganiza y da un nuevo sentido al quehacer nacional 
a través de un papel protagónico de las instituciones, organizaciones y ciudada-
nía frente al tema e instrumentalizando esta política, a través del Plan Nacional 
de Gestión del Riesgo 2016-2020.

Marco de referencia conceptual
La MGRD desde su práctica, ha venido asumiendo construcciones conceptua-
les, a través de procesos dialógicos que han sido posibles por medio de las di-
ferentes formas participativas que contempla el plan con enfoque estratégico. 

La gestión del riesgo: una estrategia del propio proceso 
de desarrollo humano integral
La gestión del riesgo de desastres como medio del desarrollo humano integral 
que propicia que los habitantes de un territorio puedan desarrollar su máximo 
potencial, llevando una vida productiva de acuerdo a sus necesidades e intere-
ses con base en la situación de su territorio.

El desarrollo humano integral que consiste en la comprensión del ser huma-
no en todas sus dimensiones, considerando todas las áreas que necesita para 
su realización como persona y como habitante de un territorio, por medio de la 
construcción de capacidades y generando criterios, actitudes y habilidades que 
buscan un ambiente adecuado en el que las personas puedan desarrollar sus 
potencialidades. 

El riesgo como punto partida
Más que el desastre, el riesgo, su previsión y control es el punto de partida de 
la MGRD; sin que esto implique, dejar de lado el riesgo residual o inminente 
que ya está consolidado en los territorios y para el cual la improvisación no tie-
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ne cabida, por lo que, hay que impulsar procesos previos de planificación para 
mitigarlos, corregirlos o enfrentarlos en caso que detonen en desastre. 

El riesgo, entendido como la probabilidad de que se presenten pérdidas o 
daños en un tiempo y espacio dado, en caso de darse un evento físico particu-
lar. En cada gira que se realiza o estudio de caso que se aborda, se tratan de 
identificar la causalidad y, el asociado que existe entre el riesgo con los proce-
sos de desarrollo humano integral, con el fin de analizar cuáles son las causas 
subyacentes y cómo transformarlas hacia procesos más sustentables. 

Lo local
A nivel de gestión local del riesgo de desastre, la experiencia vivida desde el 
movimiento social en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador post hura-
cán Mitch (1998), deja como uno de sus legados que para incidir en la gestión 
local del riesgo, esta amerita irse tejiendo desde escalas sectoriales y territo-
riales sin limitarse a concebir “lo local” desde la división política-administrativa 
de un territorio. 

La gestión del riesgo de desastre con enfoque local, debe identificar, para 
privilegiar su accionar, a los actores relevantes de instituciones públicas del 
gobierno central y autónomas, ciudadanía, sector privado, gobiernos locales, 
ONG´s, academia y cooperación internacional, en tanto pueden estar generan-
do riesgos como contribuyendo a su control y reducción desde diferentes secto-
res y territorios que trascienden el orden político administrativo, así, todos son 
necesarios de sumar.

Existen instituciones para la intervención a escala local, que además po-
seen una organización y estructura consolidada que funciona como punto focal 
para la relación con las comunidades y otros niveles territoriales, como el caso 
de las organizaciones sociales y los gobiernos locales.

El método
La MGRD ha venido trabajando con una coordinación tripartida a cargo de la 
UNED -desde donde se originó la MGRD- y la UNA, involucrando a tres diferen-
tes instancias vinculadas a la extensión universitaria: el PGL y el IFCMDL de la 
Dirección de Extensión de la Vicerrectoría Académica de la UNED y el Programa 
Institucional de Gestión del Riesgo de Desastre de la Vicerrectoría de Exten-
sión de la UNA.

La Red (Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América 
Latina) fue pionera en investigación-acción en América Latina a partir de re-
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pensar el origen de los desastres al verse influenciada por otros autores como 
Wisner, Blaikie, Piers y Cannon (1994; 2003) quienes ya sostenían teórica y 
conceptualmente la complicidad de las condiciones de vulnerabilidad en asocio 
con la amenaza en la concreción del riesgo en eventos dañinos o desastres. En-
tonces, La Red acuñó su planteamiento que “los desastres no son naturales”. 

Hoy día, este enunciado suena trillado, sin embargo, nunca ha sido fácil de 
disuadir ni conceptualmente ni metodológicamente en procesos de investiga-
ción, y menos de investigación-acción, sobre todo a partir de la variable de la 
vulnerabilidad frente a escenarios de riesgo que cada vez se vuelven más com-
plejos y dinámicos en su constitución.

Ante tal panorama, en los años 90, La Red se dio a la tarea de contribuir, 
junto con otros espacios, a llenar ese vacío de cómo hacer gestión del riesgo 
en lo local y es ahí donde se empieza a posicionar a finales de los 90 como 
enfoque conceptual y metodológico, lo que Wilches-Chaux, miembro de La Red, 
denomina en la guía bajo su autoría1, el “diálogos de saberes y diálogos de ig-
norancia” entre distintos actores sociales y distintas formas de conocimiento, 
bajo la premisa que quien omita este abordaje desde la gestión local del riesgo 
y no se permita “utilizar el conocimiento popular tradicional en la toma de deci-
sión” está acentuando las condiciones de vulnerabilidad y debilitando, más no 
fortaleciendo, la resiliencia en las comunidades.

El riesgo, por sí mismo, es un objeto de estudio (investigación) que tiende 
en la práctica, por su componente de la amenaza natural, a volverse suma-
mente técnico, a pesar que han pasado 27 años desde la promulgación del 
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres, el cual, junto con el 
huracán Mitch marcó un hito a nivel de discurso y método para los desastres 
en primera instancia y, luego, el riesgo en América Latina, pero sobretodo, para 
Centroamérica. 

Se ha celebrado ya la Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastre (2015) y se tiene un nuevo marco de acción (Sendai) para 
los próximos 15 años, armonizado, además, con el Acuerdo de Paris sobre 
Cambio Climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; sin embargo, aún 
hay muchos retos en ese “diálogo de saberes e ignorancias” desde la gestión 
local del riesgo de desastres que proponía a finales de los 90 La Red, pero en 
lo particular, Gustavo Wilches Chaux.

La MGRD enfrenta ese mismo reto: se debe abrir al conocimiento del otro 
para enriquecer la visión, el concepto, la noción y el método propio, de lo con-

1) Wilches-Chaux, G. 1998. Auge, caída y levantada de Felipe Pinillo, mecánico y soldador o yo 
voy a correr el riesgo. Guía de La Red para la Gestión Local del Riesgo. 



Eje 5: Estado, políticas públicas y trabajo territorial

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

trario, no se va a lograr avanzar a la velocidad que se amerita; el riesgo y su 
manifestación en forma de desastre, cada vez más, está ganando la partida. 

El reto se enfrenta también como academia haciendo extensión, desde una 
iniciativa que coordinan dos universidades públicas que pretende ser ese espa-
cio desde donde se propicie ese diálogo de saberes e ignorancias, y a su vez, 
fomentando que cada miembro de la MGRD en su ámbito de acción logre que 
el saber científico – técnico se encuentre con el saber y conocimiento de las 
poblaciones y comunidades en riesgo y se logre la salvaguarda de las personas 
y sus medios de vida.  

Desde el 2013, la MGRD ha articulado su accionar a partir de una plani-
ficación estratégica reflejada en un plan bianual, elaborado y validado en el 
seno de la MGRD con el apoyo en la facilitación de académicos y académicas 
de la Escuela de Administración Pública (EAP) y el Instituto de Capacitación de 
Administración Pública (ICAP) de la Universidad de Costa Rica vinculados a un 
proyecto de acción social en la temática de gestión del riesgo de desastre en 
el ámbito municipal.

Como fin estratégico, los actores de la MGRD definieron: “Promover la ges-
tión del riesgo de desastres a nivel local para impactar en el desarrollo huma-
no integral”. 

Dentro del ejercicio de la MGRD se ha establecido una reunión mensual el 
tercer viernes de cada mes, siendo su sede itinerante entre los actores partici-
pantes de la MGRD, promoviendo de esta forma la apropiación del espacio y una 
sostenibilidad financiera compartida lo que ha ido decantando en que la Mesa 
de Gestión del Riesgo de Desastre ahora está reflejada en los instrumentos de 
planificación de corto y mediano plazo y el  aprovisionamiento presupuestario 
de muchas de las instituciones y organizaciones miembros que participan ac-
tivamente de este espacio de articulación e incidencia política-temática en pro 
de reducir vulnerabilidades y evitar mayores pérdidas por desastres desde el 
ámbito y quehacer de cada instancia.

Para el desarrollo de las actividades se establece una organización a través 
de equipos de evaluación y actividades Ad hoc, giras, foros, capacitaciones y 
sistematizaciones. Así mismo, equipos temáticos de comunicación y de concer-
tación con otros actores.

El rol que asumen las universidades desde su puesto de coordinación, en 
ocasiones se limita meramente a aspectos logísticos que aseguran la viabili-
dad de algunas actividades tales como: apoyar con transporte para el traslado 
a zonas lejanas; aportar material didáctico o compartir con el anfitrión el finan-
ciamiento del café de la reunión, mantener las minutas y el registro de cada 
sesión al día para el uso de sus miembros. 
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Sin embargo, como instancias universitarias permeadas de la extensión uni-
versitaria, reforzadas por el enfoque local de la gestión del riesgo, el científi-
co-técnico recurrentemente proveniente de la academia nunca deberá claudicar 
en los esfuerzos por encontrarse y dialogar con aquellas personas que también 
llevan décadas observando el fenómeno manifestarse, pero desde su comuni-
dad; quien sigue viviendo en riesgo, a pesar de haber sufrir habitualmente los 
impactos del desastre; con quien se resiste a reubicarse o con quien ya com-
prendió que hay que gestionar el riesgo, pero que desde su puesto de trabajo, 
no sabe por dónde empezar. 

Por consiguiente, en el seno de la MGRD, se facilitan y propician encuentros 
e intercambio de experiencias, metodologías, buenas prácticas de gestión local 
del riesgo y también de saberes, que nutran a cada quién, y que esté compro-
metido con la reducción del riesgo de desastre. 

Así mismo, desde la co-coordinación se acompañan procesos de incidencia 
política; se sirve de vínculo entre miembros de la MGRD y otros actores del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en la concreción de metas conjuntas, o 
muchas veces, de enlace entre las necesidades que surjan de los miembros de 
la MGRD y las unidades académicas específicas de las universidades públicas 
que tienen la posibilidad de atender demandas concretas, en la temática de los 
riesgos y desastres, a través de proyectos, prácticas de docencia o investiga-
ciones, tesis u otras formas. 

La MGRD trabaja constantemente en la inclusión de nuevos actores locales, 
instituciones y organismos para que sean partícipes de la dinámica de trabajo 
de la MGRD y enriquezcan con sus experiencias el quehacer de la Mesa, esta 
apertura a la participación se hacer por medio de un proceso de difusión del 
plan de trabajo y accionar de la mesa.

Las acciones de la MGRD se ven reflejadas por medio de una planificación 
estratégica que articula esfuerzos y recursos en un espacio de coordinación 
en la temática. La MGRD tiene la apertura de funcionar como un espacio que 
permita coordinar con las otras instancias del SNGR que tengan injerencia en la 
dinámica local. Por esto, a nivel de identidad, la MGRD cuenta con un logo que 
identifica a la misma como un espacio de diálogo y trabajo en equipo, donde se 
debaten temas de gestión del riesgo con índole local.

A partir del 2013 la MGRD cuenta con un plan de trabajo bianual con enfo-
que estratégico para el periodo 2016-2018, que se integra en un fin estratégi-
co: “Promover la gestión del riesgo de desastre a nivel local para impactar en 
el desarrollo humano integral” y se instrumentaliza a través de dos ejes y sus 
correspondientes objetivos estratégicos:
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1. Construcción del conocimiento, sensibilización y fortalecimiento de capa-
cidades en gestión del riesgo de desastre a nivel local.
a-  Promover espacios de discusión, intercambios de experiencias, so-

cialización en gestión del riesgo de desastre a nivel local.
b-  Fortalecer capacidades y habilidades en el nivel local en gestión del 

riesgo de desastre.
2. Incidir en los actores estratégicos, públicos y privados, tomadores de 

decisión y en la política pública en gestión del riesgo de desastre.
a- Comunicar sistemáticamente los resultados generados a partir del 

trabajo de la MGRD.
b- Concertar con los actores propuestas e iniciativas relacionadas con 

la gestión del riesgo de desastre a nivel local.
c- Posicionar la MGRD en el ámbito nacional. 

A través de estas líneas, se desarrolla todo el quehacer de la MGRD, dándo-
le de esta forma significado a las diferentes expresiones como se comparte el 
conocimiento con los actores locales que trabajan o vinculan el tema de gestión 
de riesgo en su labor diaria, desde una relación de horizontalidad en la partici-
pación y en el desarrollo de las relaciones interinstitucionales. 

Por ejemplo, en el caso de la presentación de experiencias, se trabaja con 
una metodología de taller participativo de forma dialogada, donde se exponen 
los casos a compartir y se acompaña el conocimiento técnico con una gira de 
campo in situ. Cada actor se vuelve experto y facilitador de su experiencia, de 
manera que tiene un papel protagónico en la forma como se enriquece la MGRD 
con las diferentes experiencias.

Estos espacios son importantes, porque brindan la oportunidad de aprender 
de los otros actores a través de la experiencia vivida por ellos y los aprendiza-
jes desarrollados, sin la necesidad de haber pasado por esto en su institución 
o localidad, entendiéndose la experiencia como un laboratorio de aprendizaje 
sobre el tema. 

Como parte de la retroalimentación hacia la institución anfitriona, se ha 
implementado el llenado de un instrumento que permite identificar desde las 
visiones de los participantes, las amenazas, las vulnerabilidades, los riesgos, 
las posibilidades de abordaje de las situaciones de riesgo y observaciones ge-
nerales que se tengan.

A partir, de estas experiencias surge el registro de las prácticas desarrolladas 
como MGRD, así como las sistematizaciones realizadas a diferentes procesos 
que van en la línea de generar aportes e incidencias en estructuras del SNGR.
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Resultados
La MGRD desde el 2011 y a la fecha ha madurado en su quehacer y ha logrado 
alcanzar resultados y productos de calidad, que a la vez han dado sentido o re 
direccionado su trabajo.

Por ejemplo, se ha convertido en un espacio de confluencias, apoyos y re-
cursos institucionales entre los actores que la integran, promoviendo los in-
tercambios de experiencias y conocimientos así como el manejo de la gestión 
del riesgo por medio de giras a cantones con amenazas activas como: Parrita, 
Cañas, Alajuelita, Desamparados, Santa Ana, Escazú, Mora, Moravia, La Unión, 
Curridabat; de modo que se puedan replicar las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas, según las experiencias exitosas de cada uno de los actores locales.

A partir de los resultados consolidados, se apoya a los gobiernos locales que 
se sensibilizan en la necesidad de institucionalizar la temática de gestión del 
riesgo de desastres dentro de la estructura organizativa de las municipalidades.

Ha funcionado como un espacio de encuentro regional para las municipali-
dades, como el caso de Alajuelita, Aserrí, Desamparados, Escazú y Santa Ana 
que son auditadas por la Contraloría General de la República (CGR), la cual en 
su informe solicita procurar coordinaciones y alianzas estratégicas entre los 
gobiernos locales alrededor del tema de gestión del riesgo de desastres.

Desde el 2012 y hasta la fecha, a través de las diferentes instituciones 
participantes de la MGRD, esta ha tenido representación y ha podido realizar 
aportes en el Foro Nacional sobre el Riesgo que organiza anualmente la CNE. 

En el contexto de cambio de Marco de Acción con Sendai, se hizo una activi-
dad de manera que se pudieron compartir los procesos y las nuevas construc-
ciones en el tema, además, a través de la modalidad taller se hizo una contribu-
ción a la formulación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030 
y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020.

La MGRD, también ha desarrollado eventos importantes y ha generado los 
espacios de encuentro para la vinculación y la visibilización de esas prácticas 
diferenciadas que promueven el tema desde las diferentes especialidades en 
que se desarrollan las instituciones y las mismas comunidades. 

Por ejemplo, en el 2016 se llevó a cabo el primer encuentro de experien-
cias comunitarias: “Compartiendo y aprendiendo experiencias de gestión local 
del riesgo de desastres” que integró distintas formas como las comunidades 
abordan el tema por medio de un acompañamiento institucional. Debido a la gran 
aceptación e interés en el tema, esta actividad se proyecta realizarla año con año.

Además, se ha planteado la necesidad de realizar también un encuentro de 
gestores del riesgo de desastres en la gestión municipal, logrando así integrar 
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las experiencias y el conocimiento desarrollado a partir de las prácticas institu-
cionales de estas dependencias dedicadas al tema.

Conclusión
La MGRD se reconoce en su propia práctica como una expresión o espacio 
que tiene características semejantes a las de una instancia de coordinación 
del SNGR, definida en la Ley Nº 8488, Artículo 10, inciso d como Redes Temá-
ticas-Territoriales.

Con base en el enfoque de integración de actores que tienen algún inte-
rés o competencia en un espacio geográfico en particular, la MGRD tiene una 
orientación con alcance nacional con enfoque local, según la conceptualización 
operativa llevada en la práctica de las actividades de la Mesa.

Las instituciones que forman parte de la MGRD, mantienen su participación, 
según la génesis y dinámica de la Mesa, de acuerdo a las competencias pro-
pias de cada actor participante.

También, se reconoce como un espacio que agrupa instituciones que tienen 
intereses en temas locales alrededor de la temática de gestión del riesgo de 
desastres y con capacidad de convocatoria a otras instancias de coordinación 
del SNGR, en los casos en los que se ha requerido.
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Los procesos de extensión universitaria, construcción de 
ciudadanía activa y empoderamiento de los sujetos en 
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de protección, promoción y restitución de derechos
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Resumen
En una sociedad democrática como la nuestra y desde un Estado de derecho 
concebimos a la educación como un derecho humano fundamental e inaliena-
ble que se constituye en un pilar para construir políticas públicas inclusivas.

Desde una institución como la universidad enmarcamos nuestras acciones 
con sentido estratégico tendiente a “…contribuir al logro de una sociedad más 
justa, donde todos estén incluidos, satisfaciendo sus necesidades, ejerciendo sus 
derechos y asumiendo conductas de ciudadanos reflexivos que permiten forjar 
una democracia fortalecida” (CIN: 2012)

Los ciudadanos universitarios consideramos que debemos pensarnos en 
una función articuladora entre las demandas sociales, económicas, culturales, 
tecnológicas de la sociedad en la que somos parte y los conocimientos que se 
producen, circulan, resignificany se utilizan para resolver las diversas problemá-
ticas societales como son la gestión del agua, el medio ambiente, entre otros.

Esta ponencia intentara reflexionar sobre los aportes que desde los pro-
yectos de extensión de interés social desarrollados en los últimos siete años 
desde la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) en articulación con 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS), ambas pertenecientes a la 
Universidad Nacional del Litoral, que venimos ejecutando e incidiendo activa-
mente en la democratización de la información, los conocimientos y saberes 
acerca del agua, sus efectos positivos y negativos sobre nuestras humanida-
des, cuando el mismo se presenta como déficit o exceso en cantidad y calidad, 
su incidencia en el territorio material y simbólico cuando se constituye en una 
amenaza latente en la constitución del hábitat y presente en la cotidianeidad 
signada por múltiples vulneraciones de derechos.
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Apostar a construir ciudadanía, a la participación institucional y comunitaria 
de actores jóvenes incluidos en procesos educativos formales y no formales es 
uno de nuestros objetivos primordiales.

Palabras claves
Multidisciplinariedad / Gestión / Educación / Territorios / Vulnerabilidad
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Fundamentos del enfoque de extensión
Los avances y desarrollos realizados por la teoría social, nuevos modelos de 
comprensión y abordajes han generado que, los últimos treinta años, hayan 
sido profusos en debates y propuestas sobre las condiciones del conocimien-
to y su integración a los procesos de complejidad creciente del mundo real y 
concreto. Darcy Ribeiro –antropólogo y educador brasileño ya expresaba en la 
década del 70 del siglo pasado su “descontento con la mediocridad del desem-
peño cultural y científico de la experiencia universitaria latinoamericana y, más 
aún, con su irresponsabilidad frente a los problemas de los pueblos que las man-
tienen.” A partir de esta advertencia, el autor presentaba su proyecto por una 
universidad nueva, que “puede y debe no sólo contribuir al discurso sobre el 
hombre y la naturaleza, sino también crear los multiplicadores de la investiga-
ción que permitan el desarrollo de la ciencia, el autoconocimiento de la realidad 
nacional y la búsqueda de soluciones para sus problemas.” (Ribeiro, 1973:44).  
Por su parte Paulo Freyre (1972) expresaba “la educación verdadera es praxis, 
reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo.”

Luis Carrizo (2004) reinterpretando a Edgar Morín explicita que los movi-
mientos integrativos en la universidad han tenido dos sentidos: uno relativo a 
la integración de disciplinas, más allá de las fronteras/límites de departamen-
tos, objetos, teorías y métodos disciplinarios; otro referido a la integración de 
actores en el proceso del conocimiento, más allá de las fronteras/límites del 
ámbito académico. La integración construida religando conocimientos, saberes 
y promoviendo una nueva organización del pensamiento, es decisiva para con-
cebir la educación y sus principios en la contemporaneidad.

Estos horizontes de sentido, nos hacen pensar el espacio universitario como 
un espaciosustancialmente educativo, científico y tecnológico, de carácterdemo-
cratizante, desafiante y transformador de la multiplicidad de interrelaciones ma-
teriales y simbólicas que se tejen en los diversos escenarios societales y cuyos 
objetivos implican socializar información relevante, divulgar los conocimientos 
socialmente construidos, compartir saberes, experiencias, contribuir a fortalecer 
ciudadanía protagónica, incrementar la participación social en temáticas rele-
vantes y retroalimentarnos para crecer juntos universidad – estado y sociedad.

Es en el diálogo entre saberes y conocimientos, donde la universidad inte-
ractúa con la sociedad que forma parte y se fortalece permanentemente tanto 
en la docencia, como en la extensión y la investigación.

Es desde los procesos de extensión donde la universidad tiene la posibili-
dad concreta de mirar críticamente sus propias practicas académicas y re direc-
cionar las mismas hacia el estudio, diseño, formulación, monitoreo y evaluación 
de políticas públicas en la búsqueda de una mayor y mejor calidad de vida para 
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todos los ciudadanos y las ciudadanas. Adherimos a lo que expresa el programa 
de fortalecimiento de la extensión universitaria en las universidades públicas 
argentinas (2009)”…“Entendemos la extensión como espacio de cooperación 
entre la universidad y otros actores de la sociedad de la que es parte. Este ámbito 
debe contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y está vin-
culado a la finalidad social de la Educación Superior: la democratización social, 
la justicia social y el derecho a la educación universal; se materializa a través de 
acciones concretas con organizaciones sociales, organizaciones gubernamenta-
les y otras instituciones de la comunidad, desde perspectivas preferentemente 
multi e interdisciplinarias. Las acciones de extensión deberán desarrollarse desde 
un enfoque interactivo y dialógico entre los conocimientos científicos y los saberes, 
conocimientos y necesidades de la comunidad que participa. La extensión contri-
buye a la generación y articulación de nuevos conocimientos y nuevas prácticas 
sociales, integra las funciones de docencia e investigación, debe contribuir a la 
definición de la agenda de investigación y reflejarse en las prácticas curriculares.”1

Prácticas de extensión y Construcción Ciudadana
Nuestras ideas que, dieron contenido a los proyectos: “Red de Capacitación 
para la gestión de la información hídrica” (2010-2012), “Fortalecimiento de ro-
les para la gestión de la información hídrica” (2012-2014), “El recurso hídrico 
en hábitat vulnerable de la ciudad de Santa Fe” (2014-2016) y “Construcción 
de prácticas ciudadanas para la gestión integral del riesgo hídrico en territorios 
vulnerados” (2017-2019), incorporan algunos de los criterios comunes defi-
nidos en el programa mencionado a saber: las diversas dimensiones de la 
extensión, “construcción de saberes en forma conjunta con las comunidades, 
democratización de saberes producidos, obtención de resultados para la cons-
trucción de políticas públicas, abordaje interdisciplinario, fortalecimiento de la 
ciudadanía y el pensamiento crítico, respeto pleno a los derechos humanos y 
la participación ciudadana, promoción del desarrollo humano y sustentable con 
pleno respeto por el medio ambiente”, entre otros, referidos sustancialmente al 
continuo de la gestión de riesgo hídrico, al decir de Lavel (2004) en un territorio 
con multiplicidad de vulneraciones: físicas, ambientales, sociales, económicas, 
institucionales como dimensión constitutiva de la gestión integral del recurso 
hídrico y desde el paradigma integral de protección y promoción de derechos.

1) Plenario de secretarios de extensión de las universidades argentinas realizado en San 
Salvador de Jujuy. Documento final
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Es desde este posicionamiento que consideramos que nuestro aporte a la 
construcción de ciudadanía es transversal a la totalidad de acciones intencio-
nadas que se realizan en el territorio con los actores sociales.

Desde las prácticas extensionistas dirigidas principalmente a escuelas de 
nivel medio se promueve la participación de distintos actores pertenecientes 
a distintos organismos gubernamentales, asociaciones civiles, representantes 
de la sociedad civil, como por ejemplo referentes de vecinales, para la construc-
ción de conocimientos colectivos, integración de saberes populares de distin-
tas disciplinas como aporte desde la Academia.

La ciudadanía, según Jelin (2011), adquiere un carácter relacional ya que 
está ligada a una práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja las luchas2 
acerca de quiénes podrán definir cuáles serán los problemas comunes y cómo 
serán abordados. Estas conquistas logradas, como consecuencia de dichas 
luchas histórico-sociales permitieron reconocer y especificar los atributos hu-
manos que deben ser garantizados para la totalidad social.

En este sentido, el ejercicio de la ciudadanía se ha transformado en co-
rrespondencia con las transformaciones estructurales de nuestra sociedad, los 
cambios operados en el Estado y el régimen político, las concepciones ideológi-
cas y en el tipo de demandas de los actores colectivos en clave socio histórica.

En nuestra ciudad- Santa Fe- plantear la discusión acerca de la problemática 
del riesgo hídrico es una responsabilidad ciudadana multiactoral,multi e interdis-
ciplinaria, es por eso que en las acciones extensionistas participan disciplinas 
como: Ciencias Hídricas, Derecho, Trabajo Social, Geografía, Química. Desde 
2010, se han observado fortalezas en cuanto al empoderamiento ciudadano, 
el saber que hay roles que no se delegan, hay derechos que no se vulneran. El 
enfoque multi e interdisciplinario contribuye a lograr esta construcción de prác-
ticas ciudadanas. En la Imagen 1 se puede apreciar una instancia participativa.

El abordaje es integral y comprende tanto las disciplinas relacionadas a los 
recursos hídricos como el trabajo sobre las normativas existentes que regulas 
algunas acciones y plantea restricciones en cuanto al uso del suelo y regular 
la ocupación de las personas en el espacio físico (Ley Nro 11.730/2003), 
aprovechamiento del recurso compartido (Ley Nro. 11.220/ 1994), los princi-
pios rectores de la política hídrica en la República Argentina y en Santa Fe (Ley 
Nro. 13232/2008) para el adecuado manejo, uso, aprovechamiento, control y 

2) Las luchas históricas concretas han estado y siguen vigentes en relación con el contenido 
de derechos específicos, sea el derecho al voto, los derechos sociales y culturales. Marshall 
plantea una progresión histórica que implica, primero, la extensión de los derechos civiles, luego 
una segunda etapa de expansión de los derechos políticos y, finalmente, los derechos social
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conservación de los recursos hídricos. Compartir los valores inherentes a la 
gestión integrada de los recursos hídricos desde el paradigma de protección 
de derechos, hace comprender a los sujetos sobre lo valioso del mismo con-
textualizado en su territorio3, sus derechos y responsabilidades, comparar las 
situaciones extremas relativas que sufren otros lugares del planeta, produce un 
desarrollo  del pensamiento y posterior accionar del ciudadano que los posicio-
nará en un rol de responsabilidad social.

En este sentido es importante el trabajo de estudiantes de derecho sobre 
las prácticas éticas y las iniciativas colectivas que pueden emprender luego de 
un consenso participativo, no delegar estas inquietudes y desafíos para que el 
sujeto se involucre en su defensa y ejercicio protagónico.

Imagen 1: Reconocimiento de territorios con riesgo hídrico. Escuela L. Alem.

3) Según Borja el territorio no es solo un espacio geográficamente determinado, sino una 
delimitación específica de la sociedad, donde se expresan unas relaciones de producción, una 
forma de aplicar la tecnología a la naturaleza, una tradición cultural, una red de relaciones de 
poder “...pero el conjunto de esas expresiones no es la reproducción en pequeño de lo que es la 
sociedad global en grande. Es una expresión específica, según el desarrollo histórico del conjunto 
de esos procesos en el ámbito territorial determinado”. (1981:23)
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Los estudiantes de Trabajo Social encuadran las problemáticas abordadas 
en el contexto del hábitat4 propio de los barrios, situando territorialmente las 
vulnerabilidades y las amenazas presentes, la gestión socio relacional en cada 
territorio de todo el proceso del riesgo en todas sus fases vinculado dinámi-
camente gestión ambiental- gestión social- gestión del recurso hídrico- gestión 
institucional participativa

Los estudiantes de cartografía contribuyen en el trabajo con los mapas, son 
herramientas útiles para que los estudiantes de nivel medio se sitúen, reco-
nozcan espacios, ubiquen instituciones del barrio, identifiquen las zonas más 
vulnerables, representen, señalen puntos conflictivos. 

Desde esta perspectiva vamos a profundizar el análisis de la ciudadanía 
en este marco, al respecto Jelin (2011) hay tres ejes del debate en escena y 
referidos a: la naturaleza de los sujetos que son considerados ciudadanos, el 
contenido de sus derechos y responsabilidades y compromisos inherentes a la 
relación ciudadanía- Estado.

Según Hannah Arendt (citada por García Delgado: 2004) “…la ciudadanía 
es la existencia política y consiste en la presencia en el espacio público, o en 
el aparecer y el hacerse visible a la luz pública mediante el uso de la palabra. 
El discurso público y el actuar juntos de los ciudadanos producen performativa-
mente el espacio público y la luz pública, dando origen a lo político. Lo público 
no puede entenderse en la sociedad actual como la propiedad de ninguna insti-
tución u organización formal, sino que se caracteriza más bien por su apertura, 
por la amplitud y la movilidad de sus horizontes. Puede describirse como una 
red de circulación de opiniones, y como la trama de espacios sociales genera-
dos por la acción comunicativa, los cuales no están exentos del solapamiento 
y conflictos competitivos.

En estos espacios se constituyen los sujetos sociales a partir de prácticas 
que se entretejen mediante el entendimiento intersubjetivo que define el tipo 
de interacción comunicativa que ha sido reconstruido por Habermas en su teo-
ría de la acción social. 

Daniel García Delgado (2004)ha tipificado, en el nuevo escenario que se 
diseña a partir de la gran crisis argentina de comienzos de siglo XXI, “tres 
imaginarios y prácticas de constitución de la ciudadanía y de la sociedad civil”, 

4) Se lo define como” el conjunto de procesos y productos que se crean y recrean en el 
territorio donde las personas, familias, grupos, comunidades desarrollan su vida (estar, tener, 
hacer y ser). En el mismo, se articulan diversos componentes: infraestructura, vivienda, tierra 
(materialización física), tecnología (conocimiento aplicado), ambiente (entorno) como producto 
de vínculos dinámicos en el interjuego de lo social: la cultura, la política, la economía, etc. Es 
decir, el hábitat es territorio físico y territorio simbólico relacional”.( Córdoba, A, 2016, Pag.2)
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cuidándose de no simplificar con ello “la rica heterogeneidad de expresiones 
sociales: 

a) ciudadanía crítica y antipolítica, concentrada en la denuncia de la corrup-
ción de los funcionarios públicos y la falta de austeridad en el gasto político, 
cuyos objetivos principales son el control ciudadano de la transparencia de la 
administración, de la calidad institucional y de la independencia republicana de 
los poderes del Estado, así como la demanda de seguridad y el impulso de la 
reforma política que permita superar la crisis de representatividad; 

b) ciudadanía participativa y transformadora, que no acepta la identificación 
de lo político con los meros procedimientos de la democracia liberal y pone en 
acción nuevas formas de acción política que generan espacios alternativos y 
otras vías de construcción y circulación de poder comunicativo por fuera del 
sistema político formal, en las que se canalizan y tienen presencia pública ex-
presiones sociales hasta ahora excluidas del ejercicio de la ciudadanía; 

c) Ciudadanía radical de ruptura: ”En este tipo de ciudadanía existen diver-
sos tipos de prácticas: de confrontación contra hegemónica al capitalismo. 
Según García Delgado “…constituyen fisuras o líneas de fuga que, mediante la 
construcción de relaciones sociales superadoras de las formas capitalistas, ha-
bilitan la posibilidad de explorar alternativas de un autonomismo radical, tanto 
frente al Estado, como respecto del modo de producción capitalista en su siste-
maticidad”

Por su parte Marcos Chinchilla Montes (2003:35) expresa que existen dos 
cosmovisiones sobre la ciudadanía: una impuesta desde arriba y desde afuera 
que en esta ponencia no se hará alusión por ser contraria al pensamiento de 
las autoras y otra que “…1) reconoce que existe una desaparición de las fronte-
ras nacionales y que por ello existen problemáticas socioeconómicas, culturales, 
políticas, ambientales que se globalizan. 2) Reconoce que el proceso de globaliza-
ción ha herido mortalmente a la distribución equitativa de la riqueza y profundiza-
do las desigualdades sociales. 3) La construcción de ciudadanía se constituye en 
una práctica que puede generarse en cualquier nivel social. 4) La participación se 
entiende como activa no sólo como presencia formal que legitima al Estado”. En 
tal sentido, los ciudadanos tienen el derecho de participar en la identificación 
de sus necesidades y de las alternativas de solución. Por ello, la ciudadanía es 
comprendida como la capacidad de los ciudadanos para participar del poder, 
para organizarse, para representarse, etcétera. Resulta importante entonces 
trabajar en la reapropiación crítica del concepto y práctica de la ciudadanía, en 
tanto nos permite reconocer la diversidad y heterogeneidad de los actores so-
ciales, capaces de reconfigurar nuevas prácticas sociales en las que es posible 
integrar el respeto de sus derechos sociales, económicos, culturales, políticos, 
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de modo de arribar a la construcción de un discurso contra hegemónico.  En la 
Imagen 2 puede verse una instancia de discusión de ideas, de defensa de sus 
propuestas, de iniciativa en propuestas ciudadanas, que puede enriquecerse 
con el ejercicio de este tipo de prácticas ciudadanas. 

Imagen puesta en común y discusión de propuestas ciudadanas.

Las prácticas trascienden una noción economicista de las relaciones socia-
les y ponen en clave socio–político–cultural el sentido de la acción colectiva en 
el marco del sistema democrático; reconsiderando la condición de ciudadanía 
como construcción intersubjetiva y a la vez generando condiciones materiales 
de realización. 

En la actualidad, el proyecto de una ciudadanización activa y protagónica 
implica la apertura del espacio público a la problemática de un desarrollo hu-
mano que incluya, proteja, promocione y profundice los derechos. Un ciudadano 
que se reconoce como titular y que puede ejercerlos activamente desmantela 
desde esta posición toda posibilidad de formas antidemocráticas, autoritarias 
y corporativas impuestas de ejercicio del poder, como así también el objetivo y 
contenido de esas prácticas de ciudadanía. Asimismo al decir de María Teresa 
Sirvent (1998) también se incide sobre las múltiples pobrezas que no son solo 
necesidades materiales sino también la pobreza que se genera en el sujeto 
cuando no puede satisfacer su necesidad de entendimiento, de pensar y re-
flexionar críticamente, más específicamente de participación social. Pobreza 
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de entendimiento es según la conceptúa esta autora: “… hace referencia a los 
factores sociales que dificultan el manejo reflexivo de la información y la cons-
trucción de un conocimiento crítico sobre nuestro entorno cotidiano” (pág. 3)

Cabe mencionar que, cuando los sujetos sociales se encuentran atrave-
sados por múltiples vulnerabilidades, desafiliación, anomia, precarización de 
procesos donde confluyen amenazas que cuando se manifiestan generan daño 
en la vida cotidiana de los sujetos individuales, grupales y colectivos, se incre-
menta el conflicto, el peligro y el riesgo.

Con el fin de intentar poner sobre el tapete la discusión de la ciudadanía, 
promover derechos y lograr concientización social, nos hemos propuesto el de-
safío de adherir a un nuevo modelo de ciudadanía. Que el mismo admita y coad-
yuve a empoderar a los sujetos vulnerables: adolescentes y jóvenes, para que 
sean capaces de visualizar y sortear los dilemas y las limitaciones que todo lo 
anteriormente planteado teóricamente implica en la práctica cotidiana. 

Al respecto, el grupo, en tanto académicos y profesionales, asume un compro-
miso activo con la sociedad y pone al servicio de la misma todos los conocimien-
tos, saberes y recursos metodológicos, técnicos e instrumentales que posee. De 
esta manera, desde la docencia primero, seguida inmediatamente por la investi-
gación, y la extensión más tarde, el grupo pretende concretamente en el proyecto 
extensionista actual apoyar, acompañar y fortalecer los procesos, las institucio-
nes locales, al adolescente o joven de manera integral. Córdoba et al, (2016)

Cabe aclarar que no se trata de desconocer ni renunciar a intereses parti-
culares sino de poder entramar sentidos comunes, deseos de los ciudadanos, 
proyectos colectivos, posibilidades sociales. La ciudadanía como un rasgo de 
la democracia actual supone una amplia participación de los interesados en la 
toma de decisiones colectivas. Cuando ello no es posible, caemos en desigual-
dades de todo tipo.

Para dar cumplimiento a nuestro propósito nos conformamos en equipo de 
colaboración recurrente y sostenida, compuesto por diferentes disciplinas: de 
las Ciencias Duras (Ingeniería en Recursos Hídricos) Jurídicas (abogacía)  y 
Sociales (trabajo social) que ejercen la docencia en la Universidad Nacional del 
Litoral y estudiantes de estas carreras.

Transitar desde la interdisciplina5 a la transdisciplinariedad comprendida 
como una nueva forma de aprendizaje y resolución de problemas involucrando 

5) la interdisciplina nace, para ser exactos, de la incontrolable indisciplina de los problemas que se 
nos presentan actualmente. De la dificultad de encasillarlos. Los problemas no se presentan como 
objetos, sino como demandas complejas y difusas que dan lugar a prácticas sociales inervadas 
de contradicciones e imbricadas con cuerpos conceptuales diversos” (Stolkiner,A, 1987, Pág. 313)
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la cooperación entre diferentes partes de la sociedad y la academia resulta 
necesario para enfrentar los complejos desafíos de nuestras sociedades. Stol-
kiner plantea que existe un “…movimiento que va de la Ciencia poseedora de un 
objeto y un método a los campos conceptuales articulados en prácticas sociales 
alrededor de situaciones problemáticas”

Nowotny (1994) plantea al respecto que en este sentido se puede conside-
rar la construcción de un conocimiento “socialmente robusto” que, según esta 
autora, tome en cuenta la “consideración por la gente, sus perspectivas y sus 
deseos, pensando más profundamente acerca de qué puede querer el ciudadano 
y qué busca, tomando sus ansiedades en cuenta y comunicándose con ellos.”

Por su parte, Gibbons (1994) plantea que un mayor involucramiento de la 
sociedad significa no solamente mejores soluciones sociales, o respuestas 
mejor adaptadas, o soluciones que brinden tranquilidad a una comunidad, sino 
que también significa mejores soluciones técnicas.

El mayor desafío de quienes reconocemos la necesidad de un amplio inter-
juego dialógico para producir sentidos coherentes con nuestra vida contempo-
ránea es la de “desterritorializar” el conocimiento, romper con la “propiedad 
privada” disciplinaria. Abrir la puerta a otras perspectivas que nos permitan 
construir narraciones multidimensionales.

Desde este posicionamiento emergen principios sustantivos en el abor-
daje de la problemática del desarrollo sustentable y sostenible, preservando 
los recursos hídricos, abordando multi actoralmente el proceso de gestión de 
riesgo a saber:

 – “el reconocimiento de que el medio ambiente, es un sistema vivo, frágil 
y complejo formado tanto por factores que conforman su estructura como 
por las relaciones que enlazan estos mismos factores en el tiempo y en el 
espacio; 
 – la organización de conocimiento especializado –en una relación sinérgi-

ca entre el “paradigma reductor” y el “paradigma holístico”– en un nuevo 
“paradigma de complejidad”, desde la convicción de la necesidad de abor-
dajes que-sin anular los desarrollos disciplinarios trasciendan los campos 
del saber clásico para poder dar cuenta de otra manera de la complejidad 
de la cuestión social;
 – la transición desde un abordaje a la naturaleza de tipo dominante/ex-

plotador, a un compromiso personal, consciente y responsable en el mundo 
de la naturaleza, en la historia del ambiente humano” (Carrizo: 2004), con-
vocando a los actores a mesas de dialogo del conocimiento donde se entre-
lacen saberes sistematizados, rigurosos y científicos con aquellos que son 
producto de la tradición y surgido de los intereses de los sujetos sociales; 
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 – la transición desde un paradigma de crecimiento económico sin límites 
a un desarrollo sustentable con nuevas apreciaciones de la dimensión cua-
litativa de la vida, donde los propios protagonistas, habitantes de territorios 
vulnerados sean los protagonistas del mismo.

Conclusión
Trascender las disciplinas hacia un trabajo interdisciplinar, interfacultades, en-
tre ciencias nos permite concluir que estamos haciendo un proceso innovador y 
pro activo que permite al decir de Morín ( 2002), incidir “en finalidades educati-
vas fundamentales, que las fragmentaciones disciplinarias y las compartimen-
taciones entre las dos culturas habían terminado por ocultar: 1) formar espíritus 
capaces de organizar sus conocimientos en lugar de almacenar una acumu-
lación de saberes (‘Mejor una cabeza bien hecha que una cabeza bien llena’, 
Montaigne); 2) enseñar la condición humana (‘Nuestro verdadero estudio es el 
de la condición humana’, Rousseau, Emile); 3) enseñar a vivir (‘Vivir es el oficio 
que quiero enseñarles’, Emile); 4) volver a hacer una escuela de ciudadanía”.

Tener “la cabeza bien puesta” al decir de Morín, implica generar un pensa-
miento “ecologizante” en el sentido de situar todo acontecimiento, información 
o conocimiento en una relación inseparable con el medio (cultural, social, eco-
nómico, político) y natural, centrando nuestra mirada y los abordajes integrati-
vos, comprensivos e inclusivos en el sujeto de derechos quien tiene que con-
vivir en escenarios de creciente vulneración en territorios físicos y simbólicos 
frágiles e inciertos.
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Narrativas en primera persona: la historia de la Asociación 
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Resumen
El presente trabajo intenta darle visibilidad a la labor que viene realizando en 
conjunto la Universidad Nacional del Litoral, desde el Programa UNL Accesible 
dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario con la Asociación de 
Sordos de Santa Fe. Desde el año 2010, el Programa UNL Accesible, se ha 
propuesto trazar lazos institucionales con distintas organizaciones, como lo son 
las ONGs. a través de convenios de colaboración.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el Programa UNL Accesible, 
propone abordar a la discapacidad y generar acciones que permitan poner en 
visibilidad contextos- actores sociales, quienes son fundamentales a la hora de 
pensar en acción la extensión. 

Por consiguiente, se diseña un Proyecto de Extensión de Interés Institucio-
nal (PEII) que busca dar respuesta a una problemática social, vinculada con 
la vulneración de derechos lingüísticos y culturales, en este caso la falta de 
reconocimiento institucional y cultural a una comunidad, la comunidad sorda.

Pensar que hoy la Asociación de Sordos de Santa Fe (en adelante ASORS-
AFE) no tenga un registro de su historia para ser compartida, es una situación 
que debe ser repensada y modificada.

ASORSAFE es una institución de referencia para aquellas instituciones ta-
les como, las escuelas de Educación Especial para Sordos e Hipoacúsicos, el 
Instituto de formación docente N°8 Almirante Guillermo Brown desde el profe-
sorado de Educación Especial con Orientación en Sordos e Hipoacúsicos y la 
Universidad Nacional del Litoral, con quienes realiza un trabajo conjuntamente 
desde varios años.

Registrar la historia de una institución permite no sólo preservarla sino que 
la sociedad, desde las instituciones antes mencionadas, se apropien  de estos 
relatos, poniéndolos en valor, desde  una lengua, ya que una lengua no se con-
cibe sin la cultura de una comunidad y fundamentalmente de su historia.

Enmarcados en políticas de validación de derechos, como se expresa en la 
Convención Internacional de los derechos de las Personas con Discapacidad 

mailto:unlaccesible@unl.edu.ar
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(CIDPCD), Ley 26.378, con adhesión en la Argentina desde el año 2008 y con 
jerarquía constitucional bajo el N° de Ley 27.044/14, que expresa en el artículo 
21 lo siguiente:

Artículo 21: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes 
para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad 
de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar informa-
ción e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier 
forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la 
presente Convención, entre ellas": 

a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público 
en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y 
con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad; 

e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas. 

Diseñar un proyecto que recupere la historia institucional y permita plantear 
acciones que tiendan hacia propuestas de investigación y divulgación de la 
información y de la realidad social, es parte del trabajo que la Universidad Na-
cional del Litoral desde el Programa UNL Accesible se visiona llevar adelante.

Palabras claves
Lengua de Señas Argentina / Recuperar la historia / Valorización
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Cada lengua es una realidad constituida colectivamente y es en el seno 
de una comunidad que se hace disponible para el uso individual, como 

instrumento de cohesión, identificación, comunicación y expresividad creadora. 
Principios generales - Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos.  

En primera persona, narramos nuestra historia 
Desde el Programa UNL Accesible, dependiente de la Secretaría de Bienestar 
Universitario de la Universidad Nacional del Litoral, en conjunto con la Asocia-
ción de Sordos de Santa Fe (en adelante ASORSAFE), nos permitirnos empren-
de  un camino de proyecciones desde una perspectiva de derechos humanos y 
desde el reconocimiento lingüístico y cultural de una comunidad, como lo es la 
comunidad sorda, en este caso de la ciudad de Santa Fe, Argentina.

Este proyecto se enmarca en los lineamientos del Programa UNL Accesible 
creado en el 2006, aprobado en el seno de la misma y por los representantes 
de todos los estamentos de esta casa de estudio. 

El Programa UNL Accesible, a través de sus acciones busca profundizar en 
nuevos saberes y metas, según lo expresado en el Estatuto vigente de la UNL: 
"Luchar por la generación y distribución del conocimiento como un bien público y 
social, asumiendo el desafío de formar mujeres y hombres libres que, respetuosos 
de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana y el desarrollo sus-
tentable así como la defensa de los valores democráticos, trabajen por una Argen-
tina inclusiva, solidaria, con mayor libertad, igualdad, equidad y justicia e integrada 
a Latinoamérica y al mundo." (Estatuto de la UNL. Resolución A.U. N° 04/12).

El Programa ambiciona involucrar a la comunidad universitaria en la pro-
blemática de la discapacidad, aportando a instalar el tema en las acciones de 
docencia, investigación y extensión; participando en el debate de las políticas 
públicas en la materia. 

La comunidad sorda y la lengua
A medida que las identidades nacionales comienzan a desvanecerse los miem-
bros de pequeñas comunidades luchan por encontrar nuevas identidades, por 
reivindicar la diversidad. La comunidad sorda busca espacios para interactuar 
en la sociedad, para brindar un aporte valioso, comienza a ser la verdadera 
protagonista en miras hacia una verdadera inclusión social. 

Las personas sordas están en continuo y permanente intercambio en todo 
el país, asisten a sus eventos importantes, congresos, seminarios, talleres, 
encuentros, entre otros. Actividades deportivas, sociales, religiosas, culturales, 
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políticas, recreativas son las más importantes dentro del grupo. Sus lugares 
de reunión son las asociaciones de personas sordas, las que hoy día existen 
en casi todas las ciudades del país. La naturaleza, pues, de la comunidad lin-
güística sorda en la Argentina es similar a las de otras comunidades sordas 
del mundo. Es un grupo que tiene y usa su propia lengua: la Lengua de Señas 
Argentina o LSA, que mantiene sus propios patrones de intercambio social, e 
interactúa con la sociedad mayoritaria oyente y hablante de español. 

Las personas sordas en sus intercambios cotidianos entre pares dentro de 
la comunidad utilizan la LSA, sus intercambios con oyentes dentro de la comu-
nidad se dan con aquellos oyentes conocedores de la LSA. 

La Lengua de Señas Argentina (LSA) es una lengua natural que posee todas 
las propiedades que los lingüistas han descripto para las lenguas humanas, 
una estructuración gramatical tan compleja como la de toda lengua hablada 
y la misma organización estructural que cualquier lengua de señas. La forma 
superficial en que dicha estructuración se manifiesta está influida por la moda-
lidad viso- espacial en que esta lengua se produce (Massone, 1993; Massone y 
Machado, 1994; Massone, D´Angelo, Druetta y Lemmo, 2009; de Bin, Massone 
y Druetta, 2011; etc.).

La LSA es entonces la lengua de la identidad Sorda, el patrimonio más 
importante. Es la lengua natural,  el símbolo de pertenencia a la misma. Es la 
lengua que cognitivamente les permite categorizar el mundo, la que da forma al 
pensamiento. Desde el punto de vista psicoanalítico es la LSA la lengua que im-
plica la conformación de la subjetividad, de la intersubjetividad y del lazo social, 
ya que como dijo Lacan el sujeto está sometido a la supremacía del lenguaje. 
Y puesto que la lengua es una práctica sociopolítica performativa es solo la 
LSA la que permitirá a la comunidad sorda argentina alcanzar logros sociales, 
alterar relaciones de poder, acceder al conocimiento y a la información. Aunque 
también el español escrito contribuirá a estos accesos, cuando en la Argentina 
se logre implementar adecuadamente los modelos educativos interculturales- 
multilingües, es decir, cuando se reconozca a la LSA como su primera lengua 
y al español escrito la segunda sobre la base del respeto a las diferencias y el 
reconocimiento de la igualdad. (Massone, Simón, Druetta 2003) 

En tal sentido, y desde esta perspectiva antropológica, en relación a la co-
munidad sorda y su lengua, tomamos los aportes de Massone, Simón y Druetta 
(2003 p.22) 

La sordera implica considerar al sordo no como un individuo portador de una 
patología que debe ser rehabilitado sino como miembro de una cultura dis-
tinta con su propia lengua, que a partir de ella, vehiculiza una concepción de 
mundo diferente.
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Desde aquí nos interpelamos a la hora de pensar un proyecto que intente  
recuperar la historia institucional, la de ASORSAFE, en los modos de registrar 
y divulgar esa historia. Es así, que una de las condiciones para que la produc-
ción final sea un reflejo real del recorrido de dicha institución, es que debe ser 
pensada en términos de una narrativa en primera persona, un relato en lengua 
de señas- lengua que no posee registro escrito- hecho por sus propios referen-
tes, a su vez nos permite poner en valor del relato desde un narrador nativo, 
sin intermediarios.

Los contextos de pertenencia 
La Universidad Nacional del Litoral se propone abordar la temática de la dis-
capacidad tendiente a generar mecanismos inclusivos eliminando todo tipo de 
barreras. Las decisiones y acciones destinadas a generar políticas de igualdad 
de oportunidades son ejes que forjan los objetivos del programa UNL Accesible. 

El Programa UNL Accesible fue creado en el año 2006 con el objetivo de 
promover la igualdad de oportunidades en el ingreso, permanencia y graduación 
universitaria de los estudiantes con discapacidad. 

Actualmente se busca transversalizar en la complejidad de la tarea ins-
titucional, atendiendo la heterogeneidad de situaciones y relaciones que se 
expresan en la vida académica y laboral de la comunidad universitaria en su 
conjunto. Los principales ejes de trabajo son: calidad educativa y circulación 
del conocimiento; participación institucional y en redes; trabajo y empleo; y 
formación e investigación.

Por su parte la  Asociación de Sordos de Santa Fe (en adelante ASORSAFE), 
creada el 19 de septiembre del año 1972 por la profesora Sofía Zapata de Lum-
pp y por un grupo de adultos Sordos, tuvo su sede original en la Escuela Espe-
cial para Adolescentes y Adultos Sordos N°2028, la cual funcionaba en la calle 
25 de mayo al 2000 (ex escuela Lavalle), hoy en día inexistente. Su creación 
fue primeramente con el fin de  fomentar los derechos de las personas Sordas 
como ciudadanos de una sociedad democrática y participativa.  

ASORSAFE, es una Organización no Gubernamental, una institución social 
sin fines de lucro. Afiliada desde el año 1994 a la Confederación Argentina 
(CAS) que es la máxima autoridad representativa de la  Comunidad Sorda Ar-
gentina y a su vez ésta, afiliada a la Federación mundial de Sordos (World Fede-
ration Deaf -WFD). 

La asociación es el espacio en el cual las personas Sordas interactúan de 
manera espontánea ya que su lengua fluye entre sus hablantes, es el espacio 
que permite que sus miembros se reúnan con objetivos en común y no se vean 
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condicionados en sus ideas y proyectos. Es este espacio el que ha permitido,  
que a lo largo de los años y de la misma manera que ha sucedido en cada pro-
vincia, las personas sordas se encuentren y dialoguen fomentando la riqueza 
de su lengua y permitiendo su transmisión de generación en generación, condi-
ción sine qua non de toda lengua viva y natural. 

Qué problemática queremos abordar 
El problema principal, reside en la falta de registro y por ende su circulación, de 
la historia institucional de ASORSAFE. Actualmente la falta de registro histórico 
de la Comunidad Sorda, se debe a que los registros comúnmente son gráficos 
– escritos, pero en el caso de una comunidad cuya lengua no posee escritura, la 
Lengua de Señas (LS), no se ha podido obtener datos de los procesos cronoló-
gicos, específicamente los registros institucionales de la Asociación de Sordos 
de Santa Fe.

ASORSAFE, es una ONG sin fines de lucro, con más de cuatro décadas des-
de su fundación. Su  objetivo es fomentar la participación de la comunidad sor-
da en todas las acciones y/o áreas socio -políticas de la comunidad en general, 
desde su funcionamiento interno, como lo son  las subcomisiones de deportes, 
sub. Comisión de Lengua de Señas, sub. Comisión de jóvenes, sub. Comisión 
de salud, sub. Comisión de educación, sub. Comisión de legales, entre otras.

Dicha asociación viene trabajando de manera conjunta con la Universidad 
Nacional del Litoral, a través de convenio de colaboración, que permiten desde 
un acuerdo institucional establecer el intercambio, la cooperación y la colabo-
ración recíproca de actividades y/o acciones específicas como, la selección de 
intérpretes de Lengua de Señas Argentina - Español (LSA-E), quienes se des-
empeñan en las diferentes cátedras que cursa el estudiantado sordo, en actos 
protocolares y eventos realizados por la UNL; propuestas de curso de capacita-
ción para el personal docente y no docente, además de gestionar y emprender 
actividades vinculadas con la comunidad y las instituciones educativas.

Pensar hoy que la asociación, como institución representativa de la Comu-
nidad Sorda santafesina y referente, en la temática de la lengua de señas y la 
cultura para aquellas instituciones, tales como: las escuelas de Educación Es-
pecial para Sordos e Hipoacúsicos, el Instituto de formación docente, N°8 A. G. 
Brown desde el profesorado de E.E con orientación en Sordos e Hipoacúsicos 
y la Universidad Nacional del Litoral, no posea un registro de su propia historia 
para ponerlo en común, es un derecho de reconocimiento, que consideramos 
se debe garantizar.
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Desde qué marco legal nos enmarcamos
Desde nuestra Constitución Nacional, con su última reforma en 11 de agosto 
de 1994 en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, que en su artículo 
75, inciso 17 expresa:

"Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilin-
güe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, 
y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente 
ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo 
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de 
gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a 
sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provin-
cias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones".

Como así también lo expresado en la  Convención Internacional de los De-
rechos de las Personas con Discapacidad (CIDPCD), Ley 26.378, con adhesión 
en la Argentina desde el año 2008 y con jerarquía constitucional bajo el N° de 
Ley 27.044/14. La CIDPCD destaca en varios artículos,  la importancia de la 
lengua y la comunidad, los cuales revisten de especial importancia para la Co-
munidad Sorda.

La CIDPCD en su artículo 2 define: La "comunicación" incluirá los lenguajes, 
la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macro tipos, los 
dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los siste-
mas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, 
medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tec-
nología de la información y las comunicaciones de fácil acceso; por "lenguaje" 
se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de 
comunicación no verbal. (Ley nacional 26.378).

Como también, desde la figura del Estado, como responsable y veedor de 
que los derechos expensados manifiestamente, en dicha convención sean lle-
vados adelante, hacemos referencia en este caso al artículo 21, que expresa 
lo siguiente:

Artículo 21: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes 
para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la 
libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facili-
tar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y median-
te cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del 
artículo 2 de la presente Convención, entre ellas: 
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a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público 
en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesi-
bles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad; 
e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas". 

En consonancia con las normativas nacionales, sumamos los aportes de 
la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos1 que pone el acento en su 
artículo 3 considerando:

 - El derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística;
 - El derecho al uso de la lengua en privado y en público;
 - El derecho al uso del propio nombre;
 - El derecho a relacionarse y asociarse con otros miembros de la comuni-

dad lingüística de origen;
 - El derecho a mantener y desarrollar la propia cultura.

Es importante señalar, que en la Argentina sólo algunas provincias y ciudades 
tienen por ley, declarada la LSA como la lengua natural de la Comunidad Sorda Ar-
gentina, ellas son: Las provincias de Córdoba ley 8690, la ciudad de La Plata Ley 
11695, Mendoza Ley 6992, Chaco Ley 5168, Río Negro Ley 3164, Salta ley 7238, 
San Juan ley 7412 y Santa Fe 13258, pero no existe una ley a nivel nacional.

Finalmente, en este contexto de reconocimiento jurídico, la comunidad Sor-
da argentina realizó en el año 2007 la llamada “Cumbre Sorda” a la que asis-
tieron las 45 asociaciones de personas sordas del país en la que todos y todas 
ratificaron con su firma la presentación de la presente Ley y todos los funda-
mentos aquí explicitados otorgando a la Confederación Argentina de Sordos, 
la potestad para no sólo presentarla ante las autoridades competentes, sino 
también para actuar como el órgano regulador de la misma. Las asociaciones 
de personas sordas del país reconocen a la Confederación Argentina de Sordos 
(CAS) como su órgano de gobierno. Desde aquí, la importancia de pensar pro-
yectos que favorezcan la recopilación histórica institucional de grupos vulnera-
dos, en clave de su conocimiento y reconocimiento social. 

Con qué políticas públicas nos vinculamos 
Existe una diversidad de acciones que se vienen llevando adelante, con el obje-
tivo de instalar políticas públicas en pos del mejoramiento de la calidad educa-
tiva, social y cultural de las personas sordas.

1) Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, Barcelona, España, 6-9 De Junio De 1997
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Estas acciones han tenido y tiene aún hoy, un impacto positivo sobre la 
institución y la sociedad en su conjunto. Desde la aprobación y reconocimien-
to de la lengua de Señas como lengua natural y patrimonio de la comunidad 
sorda, en la provincia de Santa fe bajo el N° 13.258 (2014) y posterior trabajo 
en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, las 
asociaciones de sordo de la provincia de Santa fe (Rosario y Santa Fe) y las 
escuelas de sordos, con el objetivo de proponer la  implementación del "llama-
do a concurso y toma de cargo", a intérpretes de LSA, para desempeñarse en 
distintos estamentos públicos. 

En esta misma línea, favoreciendo el cumplimiento de derechos, como lo 
es el acceso a la educación, a la salud. Surge desde el proyecto de Extensión 
de Interés Social "Hacia la autonomía y participación social de las personas 
con Discapacidad", la primera Unidad de Salud para la Atención de Personas 
Sordas (UAPS), la misma está integrada por profesionales de la salud con for-
mación en lengua de señas, mediadores sordos e intérpretes de LSA. La unidad 
es la  primera que se constituye en el país y la segunda en Latinoamérica.

Está integrada por una médica generalista, una obstetra, una psicóloga, 
trabajadoras sociales, enfermeras, intérpretes de señas y una mediadora sor-
da que harán de nexo entre los pacientes y los trabajadores del hospital. Ac-
tualmente funciona en el hospital J. B. Iturraspe que pertenece al ámbito de 
la medicina pública provincial y cuenta con los siguientes servicios: medicina 
general, atención ambulatoria, internación, diagnóstico, tratamiento, medicina 
preventiva, ubicado en calle Bv. Pellegrini 3551 de la ciudad de Santa fe.

La unidad actualmente brinda atención con profesionales de la salud con 
dominio en LSA, tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes), y cuenta 
su vez con un sistema de turnos programados garantizando la presencia de 
intérpretes y mediador sordo. 

Como mencionamos anteriormente desde una perspectiva de derechos hu-
manos, la asociación de Sordos de Santa Fe, en conjunto con la UNL y la muni-
cipalidad de Santa Fe, vienen llevando adelante instancias de capacitación en 
LSA, dirigida al personal de las distintas dependencias, como así también para 
docentes y estudiantes. Estas instancias  de capacitación tienen como  objeti-
vo visibilizar la LSA, propia de la comunidad sorda y generar mecanismos que 
favorezcan la accesibilidad comunicacional en los distintos ámbitos.

Otra de las políticas públicas que ha favorecido al colectivo de personas 
sordas, tiene que ver con la gestión desde Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
el concejo municipal y la asociación de sordos de santa fe, durante el año 
2015 y 2016 que llevaron adelante un plan de reconocimiento de derechos que 
concluyó en el acceso al carnet vehicular por parte de las personas sordas, el 
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mencionado organismo (ASV) modificó un artículo de la Ley Nacional de Tránsito 
(Ley N° 24.449), que vedaba la entrega de carnet a personas sordas, a través 
del concejo. Actualmente las personas sordas pueden acceder al trámite de su 
carnet vehicular, pero con ciertas restricciones como lo es el tiempo de renova-
ción del mismo.

Las políticas públicas hasta aquí descriptas, ponen de manifiesto la lucha 
que lleva adelante la asociación de sordos de Santa Fe y su compromiso insti-
tucional por favorecer y garantizar los derechos de la comunidad sorda. 

Qué finalidad perseguimos 
Este proyecto se propone, poner en valor la historia de una institución -ASORSAFE- 
cuyos miembros son hablante de la Lengua de Señas Argentina (LSA), a través 
de procesos de visibilización y reconocimiento de la misma, en tanto comuni-
dad lingüística y cultural desde una perspectiva social y antropológica.

Abordar la historia de una institución cuyos miembros han sido negados 
en su lengua por muchos años, es una desafío complejo, por un lado poner 
en valor su historia y por ende su lengua y por otro visibilizarla a aquellas ins-
tituciones que aún hoy la desconocen, intenta no sólo tratar de recuperar un 
registro histórico institucional, sino que además pretende, en su sistematiza-
ción, aportar a la consolidación de lazos identitarios propios de una continuidad 
generacional; poner en valor la historicidad de una cultura minorizada2, a partir 
de la recuperación de las narrativas testimoniales y cronologías institucionales,  
en este  caso, la Asociación de  Sordos de Santa Fe. 

Como sabemos la narrativa oral simboliza un recurso valiosísimo, en la me-
dida en que se trata de historizar a una comunidad hablante de una lengua 
ágrafa, pero además, que estos relatos sean narrados en primera persona, tes-
timonios del pasado y del presente hace aún más valedero su recopilación. La 
narrativa en primera persona, de hablantes nativos, incorpora no sólo el relato 
mismo, sino un grado de subjetividad por lo vivido y recordado que permite, gra-
cias a las nuevas tecnologías - videograbación -, cargar de sentido la historia, 
recuperarla y retransmitirla.

Entendemos que parte de los desafíos de la extensión es la producción de 
conocimiento sobre la realidad; la apuesta  a formular problemas de conoci-
miento a partir de los indicios que pueden tomarse de lo real.  En tal sentido,  

2) El concepto comunidad minorizada es utilizado para hacer referencia a aquellas comunidades 
–culturas colonizadas, oprimidas a las que a través de distintos mecanismos  de violencia visible 
o simbólica se les niega el derecho y reconocimiento de su identidad. 
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a partir de este proyecto nos permitimos proyectarnos en propuestas concretas 
en pos de habitar los espacios universitarios de manera conjunta con la institu-
ción, con la cual hoy se llevan  adelante proyectos.

Pensar en la educación como un bien común y sobre todo como un dere-
cho,  hace necesario profundizar las políticas educativas sobre el abordaje de 
la enseñanza con una mirada bilingüe y bicultural, que recupere ante todo la 
historia de los propios integrantes nativos, y poder llevar adelante un proyecto 
en el marco del  Programa de Investigación y Desarrollo Orientado a Problemas 
Sociales y Productivos, socializando el conocimiento generado en la institución 
de referencia -ASORSAFE- y procurando concretar acciones transformadoras y 
donde se profundice el conocimiento y se hagan aportes a soluciones sobre 
problemas que la comunidad y el desarrollo sostenible de la región demandan. 
Y una vez que el proyecto haya concluido poder garantizar la sustentabilidad en 
el tiempo de lo trabajado.

El equipo extensionista, en sus diversidad de actores involucrados se pro-
pone profundizar en el abordaje de esta problemáticas, desde  propuestas de 
cátedras electivas y optativas de LSA que actualmente se dictan en la UNL, es-
pacios de formación en LSA, en el marco de propuestas de APUL - UNL dirigida 
al personal no - docente, y capacitaciones en LSA dirigida al público en general, 
Con una mirada más profunda sobre la lengua perteneciente a una cultura mi-
norizada, en pos de su reconocimiento y valoración como lengua, posible de ser 
enseñada y transmitida en el ámbito universitario.

Concluimos 
Creemos necesario diseñar proyectos que permitan trazar lazos institucionales, 
que la extensión sea motivo de cooperación y trabajo en conjunto, aportando a 
favorecer cada vez más la implementación de políticas de validación de dere-
chos, lingüísticos, culturales, educativos, sociales, entre otros.

En este trabajo nos proponemos revalorizar una comunidad, la comunidad 
sorda santafesina, a partir de la recopilación y circulación de la propia historia 
institucional, narrada por las personas sordas, miembros nativos de ASORSAFE. 

Generar encuentros de diálogos con sus propios referentes, permitir y per-
mitirnos ser parte de esa historia que lleva más de cuatro décadas, recuperar 
testimonios que den cuenta de los procesos singulares de consolidación de la 
institución.

Ponerlos en valor y circulación la historia, desde la elaboración  un material 
de difusión en formato accesible (audio visual),  que recupere las narrativas de 
los miembros de la asociación.
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Poderosa Autonomía

Emanuel Sánchez Varretti
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Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). Argentina

Resumen
La “Casita Poderosa” es una de las 44 asambleas de la Organización “La Po-
derosa” a nivel nacional, la cual se encuentra en el Barrio Constitución de la 
ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza.

En dicho espacio se encuentra en ejecución un Proyecto del Programa de 
Inclusión Social del Área de Articulación Social e Inclusión Educativa “Gustavo 
Kent” de la Universidad Nacional de Cuyo. El cual ha permitido ejecutar nume-
rosos talleres productivos y culturales, donde los pobladores del barrio han 
podido manifestar sus potencialidades.

El interés que guía dicho Proyecto es generar en los sujetos procesos de 
autonomía y emancipación, potenciando las miradas en las salidas colectivas 
en contraposición al paradigma individualizante.

Este paso es el catalizador para otras experiencias en el plano de lo pro-
ductivo y socio cultural que abre caminos a proyectos y actividades que son 
trabajadas con diversas instituciones y organizaciones de la comunidad.

Palabras claves
San Rafael / Poderosa / Inclusión Social / Barrio Constitución / Autonomía / 
Emancipación / Extensión
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La Comunidad del Barrio “Constitución”
La población incluida en el Proyecto de Inclusión Social “Poderosa Autonomía” 
de la Universidad Nacional de Cuyo, está conformada por niños, niñas, adoles-
centes y adultos que viven y circundan el Barrio Constitución y La Ripiera. El 
barrio es colindante al casco céntrico de la ciudad de San Rafael, se encuentra 
ubicado hacia el noreste del tejido municipal. El perímetro está conformado por 
las arterias Urquiza; Emilio Mitre; José Zapata e Italia.

Ilustración 1: fuente, Google maps

La infraestructura urbana actualmente cuenta con casi todas las prestacio-
nes de servicios, a excepción de pasillos y pasajes, donde sus pobladores no 
poseen dichos servicios, debido a diferentes situaciones individuales y comu-
nitarias, así como por las dinámicas que se dan hacia el interior del territorio.

Existen servicios de transporte público. En cuanto a los privados, tales 
como remises y taxis en horario vespertino y nocturno no ingresan a algunos 
lugares del barrio.



Eje 5: Estado, políticas públicas y trabajo territorial

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

La recolección de basura se da en las arterias principales y va conectando 
las distintas instituciones públicas; ingresa regularmente a estos lugares y la 
frecuencia con la cual hace la recolección de residuos en los domicilios, es 
espaciada.

Existe un Centro de Salud Municipal Nº 327 “Constitución” que presta las 
atenciones básicas en algunas especialidades, para la atención inmediata. Se 
encuentra un grupo de médicos que brindan asistencia en ginecología; pedia-
tría; psicología; odontología, siempre referido a la atención de lo preventivo. Las 
situaciones agudas son directamente derivadas al Hospital Público Central que 
se encuentra a 15 cuadras del barrio.

La Escuela que está dentro del perímetro señalado como Barrio Constitu-
ción es la Nº 1-357 “Hortensio Ojeda” ubicada en la calle Edison 746; Escuela 
primaria de jornada extendida, cuya matrícula en el 2016 es de 170 alumnos, 
siendo su capacidad para 700. Por la tarde funciona un CEBJA, que es un 
núcleo para la terminación del EGB3, dependiente de la Escuela Nº 1-131 “An-
tonio Díaz”, otro núcleo con la misma modalidad, se desarrolla también en la 
sede de “Cáritas”.

Sobre Av. Zapata 553 se encuentra el Jardín Maternal J-024 Municipal “Pu-
cheritos”; allí hasta el 2015 se llevó adelante un equipo de hockey para las 
madres denominado “Hockey mamis”.

Una cantidad significativa de la población envía a sus hijos a la Escuela 
Primaria Nº 1-207 “Manuel Antonio Sáez”, ubicada en calle Comandante Salas 
859 y la Escuela Nº 1-568 “Conrado Atencio” ubicada en calle Sucre 1540, del 
Barrio Policial; donde también funciona la Escuela Secundaria 4 – 235 “Eduar-
do Platero”, con Orientación en Medios Audiovisuales.

En el barrio también se encuentra el Destacamento Unidad Especial de Pa-
trullaje, es el lugar donde se guardan los móviles de algunas comisarías de San 
Rafael, el cual tiene actividad las 24 horas del día.

También está presente una Delegación Municipal, ubicada en la calle Alem 
al 865, cuyo delegado es el Sr. Marcelo Bravo.

Caritas San Rafael, se encuentra ubicada en la calle Paula Albarracín de 
Sarmiento 1288. Como se menciona anteriormente, allí funciona un núcleo 
para la terminación del EGB3 dependiente de la Escuela Díaz. También existen 
prestaciones médicas primarias similares al Centro de Salud Municipal; como 
parte del programa “Comer Juntos en Familia” otorgan a discreción bolsones 
alimentarios, con productos secos (azúcar, harina, etc.) y productos frescos 
(carne, verduras, frutas, entre otros), como contraprestación exigen la participa-
ción en los diversos talleres que se realizan en esta institución, la responsable 
de la administración es la Sra. Silvia Fernández.
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En cuanto a las instituciones religiosas, hay en el territorio una Iglesia Evan-
gélica, ubicada sobre la calle Telles Meneses, y una Iglesia Cristiana que se 
encuentra frente a la Plaza Uruguay. Estas dos congregaciones centralizan su 
tarea en la función de evangelizar, realizando también actividades extra religio-
sas, pero de baja intensidad, incluyendo actividades recreativas – religiosas 
para adolescentes y niños los sábados en la mañana. Así mismo en la intersec-
ción de las calles Chacabuco y Remedios de Escalada, existe una congregación 
religiosa que desarrolla actividades deportivas, la cual posee una cancha de 
fútbol 5, que es utilizada por sus fieles.

El Club Social y Deportivo Constitución, ubicado en la calle Urquiza, frente 
a los monoblocks, es el espacio deportivo que congrega la mayor participación 
de los pobladores, cuya actividad principal es el fútbol, aunque también tiene 
un equipo de hockey infantil y un taller de boxeo. Actualmente se encuentra en 
un proceso de regulación administrativa y saneamiento financiero.

En la calle Córdoba existe una pequeña Biblioteca popular, que depende de 
la Agrupación Política Partidaria kirchnerista “7 de Mayo”.

En otro sector del barrio denominado “La Ripiera”, se encuentra un Centro 
Vecinal denominado “El Triángulo de La Ripiera”, cuya presidenta es la Sra. Emi-
lia, “Chicha” Cruzate, quien es una referente territorial significativa.

En el interior del Barrio Constitución se reconoce un espacio territorial de-
nominado como la calle donde está ubicado: “La Tropero Sosa”, los poblado-
res del pasillo ubicado en dicha calle al 495, conformaron una cooperativa 
de vivienda “Pasillo Tropero Sosa”, estos llevan adelante un emprendimiento 
habitacional con 25 familias que se encuentran asentadas, cuya Presidenta es 
la Sra. Patricia “Flaca” Cruzate.

Existía un grupo de mujeres denominadas “Madres Solteras”, las cuales 
hasta mediados del 2015 desarrollaban un taller de panificación, con interven-
ción del Área de Niñez y Adolescencia del Municipio de San Rafael.

En el Pasaje Ojeda, se encuentra una referente territorial llamada Linda 
Ibarra, actualmente trabaja en la Escuela CEBJA y hasta mediados del 2015 
estuvieron trabajando con talleres de costura y panificación.

Nely Basualdo, quien vive sobre la calle Telles Meneses, es una referente 
barrial en la temática de violencia institucional, debido a ser una madre cuyo 
hijo asesinó la policía en un hecho de Gatillo Fácil.

La “Negra” Páez, es una referente barrial en el plano deportivo y en lo polí-
tico partidario.

Por otra parte, la familia Pessano residente de la zona de La Ripiera, llevan 
adelante un espacio de contención social cuyo eje de trabajo es el deporte. 
Coordinan y entrenan varios equipos de hockey (de diferentes edades) y desa-
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rrollan sus prácticas deportivas en la playa de estacionamiento del Centro de 
Congresos y Convenciones de San Rafael. Se sostienen de forma autogestiona-
da, persistiendo en el tiempo sólo con horas remuneradas por aporte de la Mu-
nicipalidad de San Rafael. Se autodenominan Equipo infantil Hockey Constitu-
ción, anteriormente eran parte del equipo de EMAUS representando a Caritas.

En la Plaza Uruguay se desarrolla regularmente durante la semana y princi-
palmente los fines de semana la actividad de “parkour”, quienes la realizan son 
un grupo de jóvenes autoconvocados.

La urbanización del barrio es deficitaria, los sectores más encorsetados (pa-
sillos) no poseen los requisitos mínimos para poder sostener la vida cotidiana. 
El agua, la luz la deben interconectar entre los diferentes vecinos.  El servicio 
de transporte urbano no es utilizado por los pobladores por su elevado costo 
del boleto local.

El Diagnóstico Participativo
Históricamente este barrio fue un espacio territorial impregnado por el trabajo 
político de base por diversos grupos de militancia social en la década del ‘70. 
Fue un barrio donde se desarrolló una fuerte dinámica de participación política 
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social, lo cual trajo aparejado con el advenimiento de la dictadura cívico-militar 
el mayor número de perseguidos – detenidos – desaparecidos en San Rafael, 
José “Pepe” Berón militante Social detenido – desaparecido residía y trabajaba 
en este barrio, por mencionar un ejemplo. Todo este entramado de solidaridad y 
compromiso de trabajo fue desarticulado, debilitado, lo que resulta en escasos 
espacios de reciprocidad y acción colectiva.

El barrio posee características heterogéneas en lo territorial. El escenario 
poblacional se compone de diversos núcleos urbanos que interactúan, convi-
ven, se complementan e inclusive son antagónicos. Esta dinámica de la diferen-
cia es uno de los atributos, en el barrio del “Canario”. Existen Núcleos Urbanos 
Segregados (NUS) productos de procesos sociales históricos de desplazamien-
to, espacio donde se alojan los desalojados y la sociedad construyó una deli-
mitación segregada. Este espacio es el denominado “Monoblocks” (especie de 
pajarera humana). 

La Población Económicamente Activa se desempeña en trabajos de baja 
calificación laboral, con preponderancia de actividades tales como “changas”, 
construcción, trabajos temporarios en el agro (cosecha). Las mujeres trabajan 
mayormente en el hogar y en las épocas de cosecha, realizan esas actividades, 
así como servicios domésticos para privados. Los hombres trabajan mayormen-
te en la construcción, en oficios y los adolescentes en “los pozos”, realizando 
el zanjeo para la colocación de las cloacas, además la venta ambulante. Varios 
pobladores se desempeñan como empleados municipales desarrollando la ta-
rea de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos en la ciudad. Estos 
tipos de trabajo apenas alcanzan a cubrir las necesidades existenciales de 
sobrevivencia.  La mayoría de los miembros de la comunidad dependen en gran 
medida de la economía informal como principal medio de subsistencia.

Las instituciones reconocidas en el imaginario barrial son pocas, quizás 
algunas por su historia reciente pueden albergar respuestas inmediatas con-
cretas antes las necesidades materiales de los pobladores. Desde perspecti-
vas asistenciales ofrecen satisfactores a los requerimientos de la gente. En 
este sentido Caritas se erige como una de las instituciones con representación 
barrial significativa. Se suma a esto su gran espacio físico inserto dentro del 
mismo barrio. Sin embargo, hay otras instituciones que trabajan dentro del 
barrio o con los sujetos fuera del barrio, asistiendo, socorriendo y aliviando las 
problemáticas cotidianas de los mismos, más específicamente, aquellas que 
trabajan desde y con niñez y adolescencias, como lo son Unidad de Medidas 
Alternativas (UMA), Dirección de Niñez y Adolescencia, Servicio Local de Protec-
ción de Derechos (SLPD), Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAAF), 
Juzgado, Organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, este avasallamien-
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to de instituciones, no ha logrado articular el trabajo conjunto, por lo que varias 
de las familias que son intervenidas, terminan siendo observadas, calificadas, 
señaladas, “manoseadas” por las instituciones, sin lograr concretar una alter-
nativa posible a las diversas problemáticas que se vivencian.

En los discursos hegemónicos y en las nuevas miradas punitivas, Barrio 
Constitución forma parte del mapa “virtual” de barrios “pesados” o “zonas 
calientes” inscriptos en “zonas peligrosas” “zonas rojas” en el imaginario po-
pular, quedando excluidos del territorio de libre tránsito a través de una serie 
de consignas: “no acercarse”, “no entrar”, “salir antes de las 5 de la tarde”, 
“pasar rápido por la arteria principal si vas de noche”. Esto conforma lo que se 
denomina la estigmatización del territorio alimentando los prejuicios y la denos-
tación de los pobladores en estos espacios barriales.

El Barrio Constitución está habitado por más de diecinueve mil pobladores, 
es el denominado circuito 107-A para las instancias electorales. Estamos ha-
blando de más de diez mil electores, de aquí la importancia que tiene para lo 
electoral este barrio. Un territorio que ha sido atravesado históricamente por 
lo político clientelar/prebendario, lo cual ha ido cercenando la voluntad de los 
sujetos a participar activamente en escenarios políticos barriales. El poder de 
cambiar o modificar los escenarios, es vivido como ajeno y la política, la militan-
cia y el gobierno es vivenciado como actividades especializadas y con monopo-
lio en unos cuantos.

Históricamente el “viejo Pueblo Usina”, hoy Constitución ha sido un esce-
nario donde se han dado las prácticas clientelares, prebendarías, desde lo 
institucional, buscando el voto de la gente se fue solidificando asentando estas 
prácticas sociales que no generan autonomía. Por eso es muy común escuchar 
decir a los pobladores “otra vez vienen a buscar el voto”, con la decepción de 
no visualizar un trabajo sostenido en el tiempo, ni resultados concretos. Por 
citar un ejemplo, a la Cooperativa de vivienda antes mencionada, “Pasillo Trope-
ro Sosa”, previo a un proceso eleccionario un candidato político en gestión se 
comprometió a readjudicarles nuevos terrenos y reubicarlos en otro barrio. Se 
construyó un barrio cercano que tendría esos objetivos, sin embargo, a la coo-
perativa no le fueron adjudicadas dichas viviendas, ni resueltos sus problemas 
básicos de habitabilidad.

Partiendo de que la realidad como construcción es “indisciplinada” pode-
mos dar cuenta de que los entramados de prácticas sociales en este barrio 
son heterogéneas (desde una perspectiva del constructivismo estructuralista); 
la fragmentación se advierte, no solamente en lo espacial, sino en lo vincular 
relacional. Tiene segmentaciones manifestadas por la divisoria que generan 
las avenidas principales, cercenamientos generados por los pasillos que con-
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forman algunos sectores del barrio y divisiones propias que se dan en los mo-
noblocks (NES).

Las prácticas sociales, lo vincular y lo social, está determinado por el posi-
cionamiento que se tiene en el sistema productivo. Por un lado, quienes están 
con trabajo formal adscriben a prácticas sociales que los incluyen dentro de 
los espacios públicos normados. Existe un circuito dentro del barrio que tiene 
como eje central “lo residual”; que está formado por actividades no lícitas, en-
marcadas como estrategias de sobrevivencia, como pueden ser “el menudeo”, 
venta de sustancias ilegales; la venta de artículos hurtados. El circulante mo-
netario que existe por estas prácticas sociales sostiene a las unidades domés-
ticas que hacen de esta economía territorial su eje de vida.

Estos espacios no son estancos no están cerrados, fluctúan y se relacionan 
entre ellos, produciendo tensiones al interior de lo territorial, que pueden ser 
leídas como conflictos entre pobladores o analizados desde una perspectiva 
neopositivista como algo peyorativo, algo negativo que debe ser disciplinado.

Consecuencia del desplazamiento del Estado de Bienestar o Estado Provi-
dencia aparece el Estado Disciplinador, el Estado Policía, se hace presente el 
Estado Penal, amparado en los altos índices delictivos (sic) y su correlato sim-
bólico (guetos y villas miseria como zonas de peligro y territorios vedados), el 
Estado interviene no sólo para reprimir el delito sino para “borrar” (de la ciudad, 
de la vista) la presencia misma de la miseria, formando “cercos policiales” para 
que “los pibes” y “los NEGROS” no salgan al centro, no molesten pisando el 
césped de la nueva plaza San Martin. Se los detiene en el límite del barrio con 
el casco céntrico de la ciudad. Estas prácticas policiales, propias del estado 
penal conforman un fenómeno local conocido como DETENCIÓN ARBITRARIA. 
A modo ilustrativo, en San Rafael una sola comisaria, “La 38” (está cargada le 
puse balas, pero no se hace apretar) detiene por mes, a más de 800 personas 
bajo el argumento de prevención o averiguación de antecedentes, los poblado-
res de estos barrios periféricos son detenidos y llevados a la comisaría más 
próxima a su domicilio, por el solo hecho de “portación de rostro”.

El estado benefactor no solo se corre, sino que comienza a descascararse 
púes sus planes de asistencia – además de insuficientes – desarticulados, 
se superponen a la desarticulación misma del universo de lo marginal, de los 
“parias urbanos”, reforzando los mecanismos de la marginación avanzada. Para 
muestra basta un BOTON. Esta Aporía Barrial queda plasmada en el hecho de 
que el amplio espacio de la “Vieja Usina” es utilizado como DESTACAMENTO 
POLICIAL cuando en realidad se había comenzado a conformar un CENTRO 
CULTURAL donde se realizaban actividades conjuntamente con los pobladores.
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Hablando de contradicciones y paradojas queremos expresar que los contex-
tos los encaramos desde una perspectiva social crítica por eso decimos que LA 
CUESTIÓN SOCIAL (como aporía fundamental donde la sociedad experimenta el 
enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura) se cristaliza 
en este territorio bajo diversas problemáticas tales como la temprana deser-
ción escolar; los Altos índices de Violencia Domestica; la precarización laboral 
(alimentando el ejército industrial de reserva); los modelos prohibicionista y los 
enfoques punitivos del consumo el marcado y significante consumo de alcohol 
y estupefacientes (generador de circuitos económicos que sostiene unidades 
domésticas); un fuerte déficit habitacional con el consecuente desplazamiento 
de los pobladores a zonas periféricas de la ciudad; la desatención del franja 
etaria comprendida por los adolescentes y los jóvenes desocupados y la desnu-
trición infantil como indicador de los déficits alimentarios. Todo esto deviene de 
un trasfondo mucho más profundo, basado en cuestiones estructurales.

La militancia social a través de la ONG LACOOPE en este territorio se viene 
realizando desde el año 2009 en los sectores enclavados en la proximidad de 
Tropero Sosa y la canchita de calle Paula Albarracín de Sarmiento. A partir de 
la detección de problemáticas de niñez y adolescencia y desde una perspectiva 
de abordaje integral, se comenzó a trabajar en talleres de capacitación conjun-
tamente con Organizaciones no formales del sector denominado Pasillo Tropero 
Sosa, se conformó un espacio de capacitación en alfabetización informática y 
en el mismo escenario se comenzó conjuntamente con los pobladores a la re 
funcionalización de la canchita ubicada entre las calles Paula Albarracín de Sar-
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miento; Juan José Paso; Tropero Sosa y Alemania, se conforma una murga y se 
va acompañando los procesos históricos de estas organizaciones no formales, 
por ejemplo la conformación de una cooperativa de vivienda y el festejo del Día 
del Niño. Un fuerte acompañamiento en el plano legal a las distintas problemá-
ticas que iban surgiendo desde la justicia para los pobladores, ya sean adoles-
centes en situación de conflicto o escenarios de violencia doméstica.

En el año 2010 uno de los adolescentes que trabajaba en la capacitación en 
panadería es fusilado por un policía, y luego de seis años de este hecho le fue 
decretado los catorce años de prisión, hoy prófugo de la justicia. Acompañamos 
este hecho en la restitución de los derechos vulnerados de la familia Basualdo.

Detectamos un déficit en la escolarización primaria / secundaria de poblado-
res que estaban en esta inercia institucional, de no concurrir desde hace muchos 
años a la escuela. Conjuntamente con los pobladores se solicita la apertura de 
un CEBJA para que subsane estas problemáticas acaecidas en el barrio.

Haciendo un análisis diacrónico en lo tempo espacial hubo momentos en 
los cuales la interacción interinstitucional y las organizaciones de base se logró 
plasmar en proyectos concretos las potencialidades de estas articulaciones, 
desde un trabajo en conjunto. Desde un análisis sincrónico hoy decimos que 
debido a la modificación en la gestión en algunos estamentos institucionales 
(provinciales y nacionales), dicha sinergia institucional ha fenecido.

En otro sector de la comunidad denominado “La Ripiera” desde el año 2013 
se viene trabajando en Proyectos de Extensión Universitaria (Proyecto “Mauricio 
López” de la Universidad Nacional de Cuyo), enmarcados en políticas sociales 
activas. Se focaliza el trabajo este en el Centro Vecinal denominado “El Triángu-
lo de la Ripiera” y en el cual se realizan los talleres de fotografía estenopeica 
denominado “Lo que ven nuestros ojos”; alfabetización “Yo sí puedo”, entre 
otros. Gracias a este dirigente social “abre puerta” se pueden llevar a cabo 
otras actividades de inclusión tales como el festejo del día del niño, la realiza-
ción de la muestra de fotografías; los talleres de educación de sexual y prime-
ros auxilios; colectas, entre otras actividades. Esto diferentes trabajos fueron 
efectuados con el apoyo y la direccionalidad de la ONG “HACEMOS CULTURA”.

Conjuntamente con estos actores sociales que conforman el centro vecinal, 
se logra establecer que existe una población significativa que no se encuentra 
alfabetizada, la particularidad en alguno de estos sujetos es que son jóvenes. 
De este modo se comienza a trabajar en un método de alfabetización cubano 
denominado “Yo Sí Puedo”, el cual se vio truncado por las políticas clientelares 
de quienes “manejan” dichos programas.

El entramado social complejo amerita ponderar uno de los emergentes de 
esta situación social, ponderamos en esta primera instancia el abordaje de la 
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problemática suscitada por la enseñanza deficitaria impartida por la escuela 
primaria y secundaria, en tanto se detecta que la población etaria comprendida 
entre 7º año de la escuela primaria y 1º año de la secundaria, carecen de la 
capacitación que la institucionalidad les exige. Ante lo cual se propuso apoyo 
escolar a este segmento de pre adolescente y adolescentes a los efectos de 
reforzar su inclusión en el sistema educativo formal.

Los recursos con los que cuenta la organización principalmente es la mili-
tancia social activa, ya que ha estado desde hace varios años, perdurando en 
nuestras actividades y el capital humano de los pobladores y vecinos que par-
ticipan de “La Casita Poderosa”.

El principio de sustentabilidad requiere la militancia social, por un lado; el 
voluntariado por otro; los recursos materiales que son facilitados por esta mili-
tancia activa y los recursos monetarios que se consiguen por fuera de la organi-
zación (socios; estado; privados; donaciones; “mangueo”). Como organización 
se cuenta con un equipo interdisciplinario donde existen saberes no solo certifi-
cados y legalizados, sino aprehendidos de la experiencia territorial. Integrantes 
de dos organizaciones LACOOPE y Hacemos Cultura con experiencia en el terri-
torio en distintos proyectos concretados con diferentes resultados, tales como 
taller de fotografía estenopéica, taller de murga, de alfabetización informática, 
de carpintería, apoyo en los festejos comunitarios, apoyo en la apertura del 
núcleo de EGB3, realización de murales y orientación y acompañamiento legal 
y social. Ambas organizaciones confluyen en La Poderosa ONG que comienza 
funcionar en Asamblea Barrial desde febrero del año 2016 en el barrio Consti-
tución. Una de las actividades que desarrolla esta Asamblea es la venta de re-
vistas “La Garganta Poderosa” cuya recaudación de la venta es destinada para 
el sostén de los diferentes emprendimientos en el barrio que lleva adelante la 
Asamblea Poderosa. Estas trayectorias organizacionales descriptas, permiten 
contar con un bagaje territorial incluyendo vínculo con referentes barriales, re-
conocimiento en territorio, conocimientos del espacio social y herramientas de 
intervención comunitaria.

Sobre las potencialidades de los territorios es importante señalar el COM-
PROMISO con los proyectos que redunden en beneficio para el barrio, la SO-
LIDARIDAD ante la adversidad del próximo / colindante es decir el prójimo, la 
IMPLICANCIA en las actividades que surgen de ellos mismos, cuando hay una 
actividad que los convoca, que los representa y que les brinda alternativas a sus 
problemas, esta franja etaria participa activamente. Una frase que espetó una 
madre ante el enojo por la desidia del estado “el estado debe ocuparse de que 
los chicos ocupen su tiempo en el barrio” refleja la preocupación y ocupación 
de los adultos para saldar las rémoras que generan las ausencias de políticas 
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sociales activas. Sin caer en análisis deterministas, pero entendiendo que hay 
prácticas sociales que hegemonizan el barrio, podemos decir que la utilización 
del tiempo libre mayormente es canalizada a través de actividades espurias, 
ilícitas y residuales, aquellos sujetos que no poseen medios de acceder a otros 
espacios no tienen posibilidades de desarrollar sus potencialidades ocultas. 
Hay una marcada necesidad de fortalecer la continuidad de la escolaridad y el 
paso de la escuela primaria a la secundaria es visto como un obstáculo institu-
cional a saldar entre todos los efectores educativos. Los recursos que dispone 
la comunidad son amplios y van desde lo material: prestar los espacios para 
desarrollar los talleres, hasta lo no material acompañamiento individual para el 
inicio del emprendimiento. Los jóvenes piden ser escuchados y tenidos en cuenta 
cuando se dan estos espacios de escucha y atención a sus demandas potencian 
y SINERGIAN los proyectos que se emprenden conjuntamente con ellos.

Propuesta comunitaria
Cuando se planteó la situación problema, se ponderó que el APOYO ESCOLAR 
en la franja etaria entre niveles educativos es la que tiene mayor posibilidad de 
ser llevada a cabo comunitariamente. Del diagnóstico participativo se despren-
de que existe baja concurrencia a la escuela secundaria, así como deserción a 
la primaria. Creemos que mediante la educación popular se pueden incentivar 
lo productivo y cultural como una salida colectiva.

Creemos y estamos convencidos de que el Estado es el principal responsa-
ble la educación de los ciudadanos, pública, laica y gratuita de los sujetos. NO 
estamos reemplazando al Estado. SI estamos interpelando con estas prácticas 
alternativas la desidia de las actuales políticas educativas o su adecuación en 
estos espacios con necesidades particulares.

Por el bagaje acumulado, las expectativas en torno a la experiencia, nos 
dicen que, en el mismo espacio, con la conjunción de los distintos actores ba-
rriales, se instrumentan dispositivos para generar proyectos productivos, que 
permiten complementar las Estrategias de Sobrevivencia que llevan adelante 
las distintas Unidades Domesticas del barrio. El trasfondo de esto es aportar 
al mejoramiento de las condiciones materiales de vida, poder visualizar lo co-
lectivo como posibilidades culturales y educativas que devengan en proyectos 
productivos sostenibles, conformar espacios amplios, heterogéneos y dinámi-
cos de inclusión social.

La alfabetización en informática es otro de los estamentos en los cuales se 
desarrollan actividades, un acercamiento al mundo digital, para los pobladores 
que carecen del acceso a la computación e Internet. Fundamentalmente son 
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los adultos que están por fuera de la viralidad, aprovechando esto como herra-
mienta para que ellos la utilicen en beneficio para la tramitación de alguno de 
sus derechos (Anses; Pami; AUH; entre otros).

Paliar el déficit educacional detectado en esta franja etaria que comprende 
a los pre adolescentes y adolescentes inscriptas en el campo educativo entre 
el 7º grado de la educación primaria y 1º año de la escuela secundaria.

La deserción escolar detectada tanto en la escuela primaria Hortensio Ojeda 
como la escuela secundaria Eduardo Platero hacen que estos pre adolescentes 
y adolescentes tengan un estadio inestable en este segmento educativo no 
suelen terminar el 7º grado un 20% de la matricula no suele terminar el último 
año de la primaria y un 40% de los inscriptos en primer año no llegan a mitad 
del ciclo lectivo.

Ante esta situación problemática la opción de la educación popular es una 
alternativa para subsanar esta situación deficitaria y que los sujetos puedan 
continuar en el devenir educativo formal. Estamos interpelando las instituciona-
lidades que ofrece el sistema lo cual no quiere decir que sigamos exigiendo al 
estamento educativo una mejor práctica educativa, estamos poniendo en tela 
de juicio los recorridos expulsores que hacen estas instituciones agudizando el 
espiral de descenso y exclusión.

A modo de conclusiones
Luego de un año de trabajo, se cuentan con numerosas actividades, entre las 
que se pueden clasificar como espacios de apoyo escolar (primaria primer y 
segundo ciclo; secundaria y próximamente alfabetización) talleres productivos 
(panadería; huerta); talleres artísticos (muralismo; arte infantil; cine; danza y 
música); capacitaciones laborales (peluquería; manicura; albañilería y costure-
ría); espacios de formación (comunicación y computación) y espacios de con-
tención como la ronda de mujeres.

Así mismo se ha logrado establecer una red de trabajo con otras Institucio-
nes, entre las que podemos nombrar a la Escuela Primaria Hortencio Ojeda y 
la Escuela Secundaria Eduardo Platero. Así mismo se mantiene un lazo muy 
cercano con la Centro Cultural Argentino; Biblioteca Mariano Moreno y Museo 
de Bellas Artes “Omar Reina” y la Universidad Nacional de Cuyo con diversos 
proyectos de extensión universitaria y Prácticas Sociales Educativas (PSE).

Se ha logrado conformar la mesa de trabajo de la CTEP (Confederación de 
Trabajadores de la Economía Popular), espacio desde donde se articula con la 
Municipalidad de San Rafael para establecer políticas de trabajo y asistencia a 
los pobladores del Barrio.



Eje 5: Estado, políticas públicas y trabajo territorial

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

La conformación del espacio de La “Casita Poderosa” en el Barrio Consti-
tución, ha permitido que los pobladores generen procesos de emancipación y 
autonomía, ya que actualmente son ellos los guían las actividades, toman de-
cisiones en forma asamblearia y de ese modo definen que acciones se toman. 
Esto ha generado un gran impacto entre los que la circundan, empoderándolos 
y principalmente generando inclusión de aquellos que hasta hace un par de me-
ses se sentían desplazados tanto por las políticas sociales del Estado (muchas 
veces ausente) o si no se sentían, según sus propias palabras, como ciuda-
danos de segunda, que solamente pueden acceder a programas o actividades 
predefinidas sin poder tomar decisiones respecto a que aprender y como.

Todas estas acciones han generado una sensibilidad especial en los pobla-
dores que actualmente circulan por este espacio, quienes difunden las activi-
dades que se desarrollan “de boca en boca”. Lo que ha logrado que el espacio 
sea visibilizado como un espacio que convoca para el disfrute, y principalmente 
que sea continente desde lo afectivo y emocional. Se busca que cada sujeto 
pueda aportar sus potencialidades.

A lo largo de la semana circulan saberes, conocimientos diversos tanto cien-
tíficos, como artísticos y culturales; los cuales son canalizados en actividades 
concretas en los talleres o bien se convierte en una propuesta concreta a ser 
planteada en la próxima Asamblea.

A modo de reflexión final indico que solamente un barrio empoderado puede 
generar el poder popular necesario para lograr los cambios tan ansiados.

Finalizo con las palabras de una de las pobladoras que escribió este men-
saje, cito textual:

“Me pongo a pensar y a recordar que hace un par de años atrás yo abría la 
puerta de mi casa y veía los pibes “raneando” eso era triste, me pregunté mu-
chas veces en que iba a terminar, ahora y ya hace un año que abro la puerta 
de mi casa y me encuentro con gente esperando las llaves para poder entrar 
a la casita, los niños ansiosos esperando un taller o ver el cine, ya hace un 
año que está La Poderosa en el barrio, le doy las gracias a los locos/as que se 
les ocurrió esta maravillosa idea de que La Poderosa entre en nuestro barrio 
y mejor no podría haber sido al frente de mi casa… estoy orgullosa de per-
tenecer a esta organización La Poderosa llenó de alegría, lucha, solidaridad, 
trabajo, encuentro, risas, unión en el barrio… yo siento que fue lo mejor que 
podría haber pasado por muchos años más ojalá que nadie se baje de este 
bondi de lucha y compañerismo que se sumen más vecinos”
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Resumen
El presente trabajo pretende reflexionar acerca de la intervención de la Universi-
dad Nacional del Litoral, y de la Universidad Nacional de Rosario, en el proceso 
de capacitación en servicio de los equipos técnicos-políticos de los gobiernos 
locales de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, entendiendo a ésta 
como una herramienta prioritaria para el fortalecimiento de las capacidades de 
gestión e innovación política de municipios, comunas y concejos deliberantes.

Estableciendo puntos de referencias geopolíticos/estratégicos y, de acuer-
do a las políticas de extensión que desarrollan dichas casa de estudios, se 
generaron, recuperaron y fortalecieron los lazos con diferentes gobiernos loca-
les, definiéndose así los socios-aliados, que se constituyeron como los agentes 
sociales partícipes. 

Luego de diversas mesas de diálogo se identificaron como prioritaria y ne-
cesaria la realización de diferentes modalidades de capacitación, formación y 
perfeccionamiento para los cuerpos técnicos administrativos de los municipios, 
comunas y concejos deliberantes. Se inicia así un proceso de capacitación, 
que fortalece las capacidades de gestión de los equipos técnico-políticos de 
los municipios, comunas y concejos, pero que también, promueve y/o mejora 
las articulaciones de la UNL y UNR con dichos socios, en pos de potenciar la 
capacidad instalada y aportar en el desafío de aportar a políticas públicas con 
miras a la trasformación social regional. 

Palabras claves
Territorio / Gobiernos locales / Capacitación / Políticas públicas
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Introducción
El presente trabajo reflexiona acerca de la intervención de la Dirección de Acción 
Territorial, de la Secretaría de Extensión, de la Universidad Nacional del Litoral, 
en el proceso de capacitación en servicio de los equipos técnicos-políticos de 
los gobiernos locales de la provincia de Santa Fe, entendiéndola como una 
herramienta prioritaria para el fortalecimiento de las capacidades de gestión 
e innovación política de municipios, comunas y concejos deliberantes. En este 
sentido, se viene desarrollando diferentes actividades y programas en pos de 
contribuir a la generación de alianzas con los diferentes gobiernos locales, que 
nutren la necesidad de pensar y/o reconvertir formas de vinculación y articula-
ción. Uno de ellos son los Centros de Apoyo Tecnológico (CAT), que desde 1998 
funcionaban como nexos con los agentes territoriales de distintas localidades, 
quienes se sumaban a través de dicho mecanismo a las distintas propuestas 
académicas de la UNL. Así, hasta el 2011 funcionaron 54 CAT en la provincia 
de Santa Fe. Actualmente, ante los nuevos sistemas de comunicación virtual y 
las distintas mejoras introducidas por la Universidad en el Programa de Educa-
ción a Distancia, conllevaron a una reconfiguración progresiva de las funciones 
de los CAT que conforman la Red UNL Virtual, en donde estos centros han que-
dado como mecanismos obsoletos. Ante esta situación, se inicia un proceso 
paulatino de reconfiguración de la vinculación con estos agentes sociales, para 
así posibilitar la continuidad del trabajo pero con otro enfoque. 

Pensando nuevas formas de vinculación, durante el año 2014 la Secretaria 
de Extensión, particularmente la Dirección de Acción Territorial, comienza una 
serie de visitas a Municipios, Comunas y Concejos Deliberantes, relevando las 
necesidades actuales, destacándose entre las prioridades la capacitación a sus 
equipos técnicos y políticos de los Gobiernos locales.  En dicha oportunidad, se 
visitaron 15 localidades1 con las cuales posteriormente se ha firmado un conve-
nio con la finalidad de establecer estrategias que profundicen las articulaciones 
interinstitucionales Universidad/Estado, contribuyan al mejoramiento continuo 
de las funciones de los gobiernos municipales/comunales y fortalezcan las 
capacidades de gestión de las administraciones locales.

Se inicia así un proceso de capacitación que se encuentra en desarrollo, 
que fortalece las capacidades de gestión de los equipos técnico-políticos de los 
municipios, comunas y concejos, pero que también, promueve y/o mejora las 
articulaciones de la UNL y UNR con dichos socios, en pos de potenciar la capa-

1) Localidades y encuentros con Municipios /comunas de la Provincia de Santa Fe: Santo Tomé, 
San Javier,  San José del Rincón, San Cristóbal, Avellaneda, Helvecia, Monte Vera, Reconquista, 
San Cristóbal, San Justo, Santa Fe, Sauce Viejo, Totoras, Villa Constitución, Villa Ocampo.
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cidad instalada y aportar en el desafío de aportar a políticas públicas con miras 
a la trasformación social regional. La extensión adquiere así, un rol protagónico 
como promotora de cambio y transformación sociocultural.

Aproximaciones teóricas
La Universidad mediante la extensión promueve la apropiación social del cono-
cimiento y la democratización del capital social y cultural, aspectos claves para 
contribuir a la transformación social, integrándose de esta manera al medio 
social del cual se nutre y al que permanentemente contribuye comprometida-
mente con los problemas sociales culturales y productivos de la región en la 
que se encuentra inserta.

El vínculo entre Estado- Universidad y Sociedad está en los fundamentos 
mismo de la Reforma Universitaria de 1918, que se van re-contextualizando 
según los momentos históricos. Desde esta posición, se parte de la noción 
de “territorio, entendiéndolo como una construcción social, móvil, mutable y con 
tiempos propios; escenario de las relaciones sociales, la actividad de los agen-
tes es diferencial y por lo tanto su capacidad real y potencial de crear, recrear y 
apropiarse del territorio es desigual. Es un espacio de poder, de gestión y de dis-
puta del Estado, de individuos, de grupos y organizaciones, donde se sobreponen 
distintas territorialidades locales, regionales, nacionales y mundiales, con intere-
ses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, 
que generan relaciones de complementación, de cooperación y de conflicto”.2 

Es necesario comprender las acciones que en el mismo se realizarán, es 
decir, la intervención3entendida como medio y no un fin, como mecanismo de 
integración de diferentes componentes que se ponen en juego en el territorio. 
Por cuanto, la intervención social, se entiende como una acción que se realiza 
de manera formal u organizada, que responde a necesidades sociales y, espe-
cíficamente, intenta  incidir significativamente en la interacción de las personas, 
aspirando a una legitimación pública o social. También implica la generación de 
acontecimientos, el despliegue de estrategias en un contexto histórico, social, 
político, económico, intentando captar la particularidad, el detalle de las trayec-
torias de los actores

Por último, la utilización de las TIC’s es un elemento clave del Programa. És-
tas, nos invitan a reflexionar acerca de este nuevo método de estudio y apren-
dizaje que enmarca, no solo una modalidad sino también factores sociales, 

2) UNL- Documento Centros UNL: intervenciones Territoriales (2011)
3) Carballeda, A. (2002)
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económicos, éticos, entre otros, en consecuencia de los cambios de paradig-
mas y necesidades sociales, respecto de la educación, el cambio hacia la de-
nominada sociedad de aprendizaje, que se suma a la realidad de conectividad 
en la región como factor a determinar el desafío de utilizar esta herramienta de 
empoderamiento de conocimientos en pos del desarrollo local y regional. 

Para hacerle frente a estos cambios se requieren innovaciones y utilización 
de tecnologías digitales para formar así un “entorno virtual”, dejando de ser 
una formación auxiliar para ser la puerta de entrada de muchas personas a la 
sociedad de la información y a un nuevo modelo de educación. Se debe hacer 
hincapié en que el cambio no solo viene a través de la tecnología, sino también 
a partir de una serie de modificaciones en actitudes y procesos de quienes las 
utilizan, como por ejemplo el rol del docente o institucional debe orientarse a 
facilitar el aprendizaje, y también debe ser facilitada por otros actores como los 
son los Gobiernos locales ya que a su vez  retroalimentan el desarrollo de las 
propias localidades. 

La optimización de tiempo y la digitalización de los recursos para la educa-
ción mediante  la existencia de entornos virtuales constituyen algunas de las 
ventajas de estudio a distancia, posibilitando las relaciones sociales (alum-
no-docente) y democratización del conocimiento sin tener que realizarlo de 
manera presencial ni con horarios específicos a cumplir. Así,  articulando el 
uso de las TIC’s  se posibilita que las sociedades del siglo XXI puedan seguir 
capacitándose a lo largo de toda su vida. En este sentido, la educación virtual 
toma protagonismo dejando de ser una alternativa y pasando a ser un tipo de 
formación con facilidades que se adaptan y actualizan  a conveniencia de los 
distintos destinatarios. 

Antecedentes 
En el año 1998 a partir de un convenio firmado entre la Universidad Nacional 
del Litoral y la Universidad Nacional de Entre Ríos, se comienza a trabajar en 
un Programa denominado Munigestión. El mismo se inscribió dentro de acti-
vidades que ambas universidad venían realizando en sus respectivos Progra-
mas Universidad-Municipios y Comunas pertenecientes a las Secretarías de 
Extensión. En ellos (en donde interactuaban la universidad y los municipios) se 
articulaban diversos proyectos, en donde la capacitación constituía una de las 
áreas fundamentales de trabajo.

El espíritu del programa Munigestión se sustentó, desde sus comienzos, en 
el principio de cooperación mutua entre las universidades y los municipios. En 
este contexto, la universidad no se posiciona en el lugar de una simple pres-
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tadora de servicio que establece una relación de oferente-receptor, sino que 
se fomenta la construcción de conocimientos y saberes compartidos entre los 
diversos actores sociales comprometidos con el desarrollo de la región.

Los dos factores centrales que incentivaron la creación del programa fueron, 
por un lado, la demanda creciente de los gobiernos locales a nuestras univer-
sidades, de brindar capacitación sobre aspectos importantes para su gestión; 
y, por otro lado, la política cooperativa y solidaria de las universidades públicas 
involucradas, procurando aunar esfuerzos y potenciando el capital humano, aca-
démico y material de cada una de ellas.

La combinación de la Reforma del Estado en la Argentina iniciada en 1989 
y los procesos de globalización, acentuaron una dinámica novedosa en los go-
biernos locales que comenzaron a adquirir cada vez mayores competencias. A 
ello se agregó la constatación de una nueva articulación público-privado y la 
acentuación de lógicas territoriales horizontales, por sobre las verticales y sec-
toriales (predominantes en el modelo anterior). 

Por otro lado, comenzó a revitalizarse y a adquirir protagonismo. Este pro-
tagonismo se evidenció por el mayor interés de los ciudadanos por aspectos 
cercanos y puntuales de la ciudad, en la necesidad de articular programas de 
participación de gobiernos locales con organizaciones de base y ONG’S, aso-
ciaciones intermunicipales para generar “corredores productivos”, en la puesta 
en marcha de planes estratégicos en ciudades grandes e intermedias, en la 
definición de presupuestos participativos, etc. 

Este panorama sin dudas planteó muchas oportunidades y desafíos; pero 
también puso al descubierto algunas contradicciones. Una de ellas se eviden-
ció en la falta de preparación de los “nuevos gerenciadores” de estos proce-
sos. Los municipios planteaban la paradoja de tener exceso de personal y a 
la vez, falta de personal especializado. Se acusaba a los municipios de tener 
tradiciones clientelares en el reclutamiento y una carrera administrativa asocia-
da a enfoques burocráticos centrados en la antigüedad más que basado en lo 
meritocrático y en la productividad. Se observaba una crónica falta de técnicos 
preparados para asumir las responsabilidades que se les exigían desde el nivel 
nacional, y este reclamo se agudizaba en las instancias locales más pobres. 
Ello se reforzaba con la mayor capacidad que adquirían las provincias para 
capturar fondos de los programas nacionales y de cooperación internacional, lo 
que aumentaba aún más las diferencias de oportunidades entre los distintos 
municipios y ponía en evidencia las desigualdades entre los mismos.

Otro problema acuciante era que la formulación del sector público y la bús-
queda de eficacia convivían con el peligro de las reformas administrativas in-
terpretadas como “minimización” del nivel municipal del Estado, como si éste 
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se rigiera por la misma lógica  que las empresas privadas, sin considerar sus 
dimensiones políticas específicas. 

En la dimensión política, si bien el nuevo modelo de gestión era bien visto 
por los funcionarios, existían trabas (como la tendencia a aferrarse a lo cono-
cido y el desconocimiento del rédito político que podía obtenerse encarando el 
cambio) que podían dilatar la incorporación. Este nuevo modelo de gestión se 
enfrentaba, en definitiva, con una cultura política predominante, caracterizada 
por el reclutamiento clientelar del personal y el diseño de la política pública. 

En este marco, se evidenciaba que los recursos humanos constituían la 
herramienta estratégica central y la capacidad de los mismos vendría a marcar 
la diferencia en cuanto a la capacidad de un territorio de lograr un modelo de 
desarrollo local sostenible, equilibrado y competitivo. Ese era el sentido al que 
apostaba el Programa Munigestión: la formación de los recursos humanos en 
los diversos territorios, que los mismos alcancen un nivel máximo de conoci-
mientos, competencias y flexibilidad. Sin dudas, esos elementos serían deter-
minantes para lograr una política de desarrollo local exitosa. 

El Programa Munigestión hoy
Pasados 16 años de aquel incipiente Programa Munigestión, las condiciones 
sociales, políticas y económicas cambiaron profundamente, lo cual exigió que 
el programa se reformule para poder seguir funcionando de una manera prác-
tica y exitosa. En diciembre de 2014 la Universidad Nacional del Litoral y la 
Universidad Nacional de Rosario firman un convenio a partir del cual se retoma 
el Programa Munigestión y se crea la Comisión Técnica Programa Munigestión. 
Ésta, estará integrada por dos representantes de cada Universidad y tendrá a 
su cargo la realización de una agenda articulada entre ambas Universidades 
según las demandas de las localidades, teniendo siempre presente las carac-
terísticas y necesidades de cada territorio. Asimismo, será la encargada de 
difundir en el territorio de la provincia de Santa Fe el Programa. Ésta cuenta con 
50 municipios y 312 comunas, por lo cual se estableció una división de depar-
tamentos, tomando como parámetro la proximidad de los mismos a las sedes 
de cada Universidad. Así, la UNL será la encargada de del Centro-Norte de la 
provincia, en tanto que la UNR, lo será de la zona Sur. 

Esta nueva versión del Munigestión surge a partir de la necesidad de de-
sarrollar un programa conjunto de capacitación a implementarse en Municipa-
lidades,  Comunas y Concejos Deliberantes de la provincia de Santa Fe, desti-
nado a agentes y empleados de dichas instituciones, teniendo en cuenta las 
características y necesidades propias de cada territorio. Todo ello en función de 
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considerar que la capacitación es una herramienta imprescindible para el logro 
de una buena gestión de gobierno. 

En el período 2014/2015 se comenzaron a re-establecer los contactos con 
diferentes gobiernos locales en el marco del Programa y se relevaron diversas 
necesidades planteadas por los propios gobierno. A través de estos contactos 
y luego de participar en diversas mesas de diálogo, se firmaron convenios con 
15 municipios y comunas: Santo Tomé, San Javier, San José del Rincón, San 
Cristóbal, Avellaneda, Helvecia, Monte Vera, Reconquista, San Cristóbal, San 
Justo, Santa Fe, Sauce Viejo, Totoras, Villa Constitución y Villa Ocampo. De esta 
manera se lograron definir los tres ejes de trabajo del programa: capacitaciones 
semi-presenciales bajo plataforma virtual; encuentro tópicos por ciudades, y 
foros temáticos que apunten a fortalecer el trabajo con los agentes legislativos 
de cada localidad.

En el 2014, se llevaron a cabo capacitaciones a equipos técnicos- políticos 
dentro de las orbitas ejecutivas y legislativas, que abordaban temáticas sobre 
Ceremonial y Protocolo, Gestión Pública e Imagen y comunicación. Los mismos 
contaron con una modalidad a distancia y presencial, para ellos se contó con 
aulas virtuales, a través de las cuales los profesores mantenían un contacto 
con los alumnos, y se envía los materiales de estudios. El total de participantes 
fue de 66, de los cuales 17 realizaron la capacitación en gestión pública, 27 en 
ceremonial y protocolo, y por último, 22 imagen y comunicación. La entrega de 
certificados, realizada en la ciudad de Santa Fe, contó con dos modalidades, 
alumnos aprobados, y aquellos que no pudieron pasar el examen final, se les 
otorgó un certificado de asistentes. 

En el año 2016, Munigestión busca brindar una capacitación de calidad para 
los gobiernos de los diferentes distritos de la provincia de Santa Fe. Es por eso 
que la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario -dos 
referentes centrales de la educación superior en la región y a nivel nacional- han 
iniciado este trabajo conjunto, convirtiéndose en socias que buscan generar 
acciones estratégicas que beneficien a gobiernos locales y municipales de la 
provincia, en pos de fortalecer y mejorar la capacidad de gestión de los mismos. 

Se trata, de universidades de larga trayectoria y reconocimiento. La Universi-
dad Nacional del Litoral fue creada por Ley Nacional el 17 de octubre de 1919, 
y se la considera “hija de la reforma” ya que nace en el seno del movimiento 
reformista que en 1918 proclamó al país y a toda América Latina sus ideas de 
comunidad universitaria libre y abierta, políticamente autónoma y aseguradora 
del carácter estatal de la enseñanza universitaria. Nace como una universidad 
regional, ya que comprendía escuelas e institutos asentados en las ciudades 
de Santa Fe, Paraná, Rosario y Corrientes. La creación de la Universidad revistió 
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características novedosas debido a que abarcaba Facultades y escuelas ubica-
das en distintas ciudades de la región.

Por su parte, la Universidad Nacional de Rosario fue creada en 1968, tras 
un proceso de desprendimiento de la Universidad Nacional del Litoral de quien 
toma sus primeros organismos académicos y administrativos que en aquel en-
tonces consistían en: las facultades de Ciencias Médicas, de Ciencias, de In-
geniería y de Arquitectura, de Ciencias Económicas, de Filosofía, de Derecho y 
Ciencias Políticas, de Odontología, de Ciencias Agrarias y los Hospitales-escue-
la y las escuelas secundarias que de ella dependían además del Instituto Su-
perior de Música de Rosario. En relación al área relacionada con la extensión, 
la UNR cuenta con la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU), que prioriza 
la transferencia de conocimientos, al tiempo que incorpora nuevos saberes. La 
Secretaría cuenta con una estructura dividida en áreas, direcciones y unidades, 
extendiendo sus acciones en pos del desarrollo de planes, proyectos de inves-
tigación, docencia y extensión. En este marco, desde la Secretaría de Extensión 
de la UNL y, particularmente, desde la Dirección de Acción Territorial, se vienen 
desarrollando diferentes actividades y programas en pos de contribuir a la ge-
neración de alianzas con los diferentes gobiernos locales. 

A partir de esos encuentros, fueron los propios municipios, comunas y con-
cejos deliberantes los que expusieron sus necesidades actuales, entre ellas 
se destaca como prioritaria la capacitación a los equipos técnicos y políticos 
de los gobiernos locales. Por ello, en el mes de junio de 2016 se realiza un 
acto de firma acuerdo entre los gobiernos locales y las universidades, a fin de 
formalizar la participación de las mismas en el programa. En dicha oportuni-
dad, participaron 63 localidades de la Provincia de Santa Fe: 28 municipios, 30 
comunas y 26 concejos deliberantes. En el 2017, se amplía el área de trabajo 
e influencia, incorporando a localidades de las provincias de Entre Ríos y Cór-
doba. Particularmente, fueron 15 nuevos gobiernos locales quienes comienzan 
a participar en las capacitaciones que se ofrecen en el marco del Programa 
Munigestión. En este sentido, actualmente, son 92 convenios firmados con 30 
Comunas, 26 Concejos, 37 Municipios y 1 Junta de Gobierno.

Modalidades de Capacitación

1. Cursos
Luego de indagar en las diferentes peculiaridades territoriales, se establecen 
tres modalidades innovadoras, que buscan el empoderamiento de las ciudades 
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y localidades de interior de la provincia. En este sentido, la primera modalidad 
de capacitación es mediante plataforma virtual: cursos semi-presenciales y cur-
sos de extensión a distancias. Las temáticas a abordar en los diferentes mó-
dulos se inscribían en los siguientes ejes: Administración y Gestión Municipal; 
Comunicación e Imagen; Planificación Urbana; Políticas Públicas; Salud-Educa-
ción y Desarrollo en Técnicas Legislativas. 

a. Cursos de Extensión a Distancia
Los Cursos de Extensión a Distancia promueven actividades de extensión des-
tinadas a la capacitación y actualización de diferentes actores sociales, entre 
ellos, a funcionarios y personal de municipios y comunas. 

Las propuestas de capacitación ofrecidas a través de la plataforma UNL 
Virtual en esta edición fueron: 

 • Gestión de proyectos de investigación en el campo de educación en cien-
cias experimentales; 

 • Gestión de empresas de la economía social. Cuestiones prácticas jurídi-
cas, financieras y contables; 

 • Desarrollo Local y Economía Social y Solidaria; 
 • Gestión de la preservación: conservación preventiva en museos, archi-

vos y bibliotecas; Salud, nutrición y educación infantil: construyendo es-
trategias en el nivel inicial. 

b. Primera Edición Cursos cortos Semi Presenciales
Contó con 13 propuestas educativas en el año 2016 (entre agosto y septiembre), 
a través de la plataforma UNL Virtual con un total de 426 inscriptos. Los cursos 
ofrecidos fueron:

01. Administración de personal en el ámbito municipal
02. Compras y contrataciones en el Estado
03. El control interno en el ámbito local
04. Elementos de Contabilidad
05. Herramientas para la reforma y modernización municipal
06. Principio de derecho público
07. Sistema de administración financiera municipal
08. Ceremonial y protocolo
09. Comunicación de Gobierno: herramientas básicas para planear una es-

trategia desde la gestión municipal
10. Gobierno Locales: garantizar derechos del niño, responsabilidades para 

con la primera infancia
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11. Los concejos municipales en la Pcia. de Santa Fe
12. Prácticas innovadoras, en el marco del desarrollo territorial, desde una 

perspectiva estratégica
13. Sistema de relación Fisco-Obligados Tributarios”. 

Por otro lado, en cuanto a los cursos desarrollados mediante la plataforma 
Campus Virtual UNR, fueron los siguientes: 

 • De la Construcción de Políticas Públicas
 • Desarrollo de Estrategias Públicas de Gestión, Prevención y Asistencia 

de Adicciones”
 • Gestión Local en Complejidades Sociales
 • De la Comunicación como Herramienta de Gestión
 • Herramientas para la Formulación de Proyectos.
 • Los mismos, contaron con una matrícula de 12 alumnos, pertenecientes 

a 6 localidades de la provincia. 

c. Segunda Edición Cursos Cortos Semi Presenciales
Siguiendo la línea de trabajo de la primera edición, entre los meses de octubre 
y noviembre,  cada Universidad confeccionó las propuestas que consideraban 
pertinente a partir del relevamiento realizado. 

Se diseñaron 6 propuestas mediante UNL Virtual, que contaron con una 
matrícula de 160 alumnos. Al respecto, las propuestas fueron:

01. Calidad en la atención al público
02. Los gobiernos locales y las políticas públicas de seguridad
03. Sistema de recaudación
04. Liderazgo y coaching; La intervención social desde una mirada comprensiva
05. Sistema de Información Geográfica (SIG) para la gestión municipal
06. Programa Ejecutivo Smart Cities. 

Las propuestas diseñadas mediante Campus Virtual UNR, contaron con un 
total de 10 inscriptos, y fueron:

 • Gestión Local en Complejidades Sociales
 • Herramientas para la Formulación de Proyectos.

En el presente año, durante el primer semestre de 2017, se ofrecieron cur-
sos de extensión bajo la modalidad a distancia, a través de la plataforma UNL 
Virtual y el Campus Virtual de la UNR. En este sentido, se contó con una oferta 
académica de 12 cursos y una matrícula de 130 alumnos de las localidades de 
Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.
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Las propuestas de capacitación ofrecidas este año 2017 a través de la pla-
taforma UNL Virtual en esta edición fueron: 

 • Fortalecimiento institucional para la Protección de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes

 • Gestión de la preservación conservación preventiva y restauración en 
museos, archivos y bibliotecas

 • Herramientas para la planificación sustentable del desarrollo en comu-
nas y municipios

 • Introducción a la gestión de experiencias de Economía Social y Solidaria
 • Juventudes y violencias: un aporte para la comprensión del fenómeno en 

contextos cotidianos
 • Esta edición cuenta con 98 inscriptos de 14 localidades de Santa Fe, 

Entre Ríos y Córdoba.

Por otro lado, en cuanto a los cursos desarrollados mediante la plataforma 
Campus Virtual UNR, son los siguientes: 

 • Programa de capacitación para el desarrollo de estrategias públicas de 
gestión, prevención y asistencia de las adicciones

 • Herramientas para la formulación de proyectos
 • De la Comunicación como herramienta de gestión
 • De la construcción de Políticas Públicas. Actores, modelos, herramientas
 • Estrategias e instrumentos para la internacionalización de los gobiernos 

locales
 • Gestión local en complejidades sociales
 • El sistema presupuestario en el sector público. Aspectos legales, con-

ceptuales y metodológicos del Presupuesto

2. Tópicos por ciudad
En segundo lugar, se definieron los tópicos por ciudades. Éstos, se proponen de 
acuerdo a los temas de interés de los Municipios, Comunas y Concejos Delibe-
rantes la realización de encuentros para abordar las temáticas demandadas en 
diferentes localidades de la provincia de Santa Fe. La modalidad es en talleres 
presenciales con especialistas invitados y presentación de experiencias de ges-
tión de gobierno local en función de los temas propuestos. Los tópicos que se 
fueron realizando fueron: 

a. “Los concejos municipales en la Provincia de Santa Fe. Limites, posibilidades y 
desafíos”. Junio de 2016, en la Ciudad de Santa Fe. 

https://cursos.campusvirtualunr.edu.ar/course/view.php?id=375
https://cursos.campusvirtualunr.edu.ar/course/view.php?id=443
https://cursos.campusvirtualunr.edu.ar/course/view.php?id=443
https://cursos.campusvirtualunr.edu.ar/course/view.php?id=376
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Dicha actividad, estuvo fuertemente destinada a concejales, y se trabajó so-
bre las capacidades y potencialidades que deben desarrollar los mismos como 
órgano legislativo en la localidad.

Participaron expertos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la 
Universidad Nacional del Litoral, y concurrieron representantes de las localida-
des de: Sunchales, Laguna Paiva, Firmat, Recreo, Santa Fe, El Trébol, Recon-
quista, Tostado, San Carlos, San Javier, San José del Rincón, Villa Gobernador 
Gálvez, Villa Ocampo, San Genaro.

b. “Planificación urbana y desafíos locales”. Septiembre de 2016, Ciudad de 
Avellaneda.
En el mismo se definieron las líneas primordiales para poder pensar una 
planificación urbana ordenada que permita generar oportunidades y desarrollo 
en pos de la sociedad.

El encuentro contó con la disertación de profesionales de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y de la Facultad de Ciencias Económicas, de 
la Universidad Nacional del Litoral. Participaron autoridades de las localidades 
de Avellaneda, San Cristóbal, San Justo, Reconquista, Santa Fe, San Agustín, 
Helvecia, San José del Rincón. Villa Ocampo, Malabrigo, Coronda, Villa Minetti 
y Santa Rosa de Calchines

c. “La educación como herramienta de empoderamiento para los gobiernos 
locales”. Marzo de 2017, Ciudad de San Justo
En este encuentro se trabajó sobre la importancia de la educación, como 
herramienta que genera oportunidades, que posibilita modificar y reorientar los 
aspectos negativos producidos por los cambios sociales y reforzar lo positivo 
que proyectan los mismos. 

Para nuestra localidad, la educación es una herramienta transversal, que im-
plica un trabajo articulado en pos de generar y construir ciudadanía, necesaria 
para lograr una inclusión social, garantizando derechos y permitiendo abordar 
los problemas sociales desde la raíz

Participaron expertos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional del Litoral, y concurrieron representantes de las 
localidades de: San Justo, Recreo, Santa Fe, Avellaneda, Rincón, Carcarañá, 
Reconquista y San José del Rincón

d. “Gestión de Riesgo. Políticas Públicas que responden a nuevos enfoques”. 
Mayo de 2017, Ciudad de Carcarañá
En el cuarto tópico se abordaron conceptualizaciones teóricas vinculadas a las 
particularidades de cada localidad así como también estrategias para trabajar 
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el riesgo en sus diferentes manifestaciones y la posibilidad de reducir los 
impactos de los diversos fenómenos en la población y la localidad.

Participaron expertos la Facultad de Ingeniería y ciencias Hídricas, de la 
Universidad Nacional del Litoral y de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento 
y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. A dicho encuentro concurrieron 
representantes de las localidades de El Trébol, San Justo, San José del Rincón, 
Santa Fe y Carcarañá

3. Conferencias Magistrales
Por último, se estableció la modalidad de conferencias o foros que comple-
menten a los ejes anteriores. Estas se desarrollarán en las sedes de ambas 
universidades. Los Gobiernos Locales, emergen como agentes estratégicos e 
innovadores, en el marco del desarrollo integral de los territorios en los que se 
insertan. Constituyen verdaderas usinas de recepción de las problemáticas que 
emergen en las localidades.

En el mes de junio de 2017 se realizó la primera conferencia magistral del ci-
clo, denominada “Políticas Públicas y Gobiernos Locales”, a cargo del Abog. José 
Corral (Intendente de la Ciudad de Santa Fe), Lic. Franco Bartolacci (Decano de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales UNR) y Abog. Fabio 
Quetglas (Master en Gestión de ciudades y Desarrollo Local. Experto en desa-
rrollo Territorial). La misma se realizó en el Paraninfo de la Universidad Nacional 
del Litoral, en la ciudad de Santa Fe y contó con la participación de 350 repre-
sentantes de 63 gobiernos locales, tanto del poder ejecutivo como legislativo.

Desafíos pendientes
Así, el proceso iniciado con la formación en servicio de los equipos técnicos-po-
líticos de gobiernos locales, constituye el puntapié inicial de un proceso de 
fortalecimiento de capacidades de gestión e innovación política, en donde la 
constitución de vinculaciones se consolida. La generación de nuevas formas de 
gestión mixta entre diferentes universidades, como es el caso entre Universi-
dad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario, con los gobiernos 
locales, así como entre ellos, es el desafío que emprendimos para el fortale-
cimiento de las relaciones, optimización de recursos y por sobre todo en pos 
de lograr contribución al desarrollo regional sociocultural, científico y productivo 
con características asociativas.

Profundizar el proceso de formación de agentes de los gobiernos locales, impli-
có un nuevo reto siendo necesario identificar tópicos de interés público por ciuda-
des, propiciando nuevas formas de apropiación del conocimiento como serán foros 
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de experiencias exitosas, así como también, nuevas agendas temáticas y estra-
tegias consensuadas de articulación entre las universidades y gobiernos locales.

Considerando la trayectoria de la UNL y la UNR en la provincia de Santa Fe, 
así como también en Entre Ríos y Córdoba, se consideró importante profundizar 
la alianza estratégica entre estas universidades públicas a fin de consolidar la 
referencia territorial. Sumada a la intensión institucional de la UNL conforme a 
la aprobación del estatuto universitario4 de profundizar y acompañar al desarro-
llo científico- tecnológico y productivo en el “sitio”, priorizando el centro norte 
de la provincia de Santa Fe. Por cuanto el trabajo asociativo con la Universidad 
Nacional de Rosario complementando e integrando las vinculaciones que hoy 
tiene con el centro sur de la provincia, permitiendo aunar esfuerzos y planificar 
estratégicamente la continuidad de las acciones a largo plazo, muchas veces 
debilitadas por las reconfiguraciones del mapa político.

Nuestra posición ético-política se consolida en la base de que “la extensión” 
es una oportunidad, que en dialogo con las otras funciones de las universida-
des y de los requerimientos sociales, promueve aportes en el desarrollo de las 
comunidades, por cuanto el desafío es no solo reconocido sino acompañado de 
políticas institucionales acordes.
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Projeto Rondon: a experiência da UFRGS 
na operação Tocantins

Aragon Érico Dasso Júnior
aragon.dasso@ufrgs.br
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Brasil

Resumo
O Projeto Rondon é um espaço de integração e formação cidadã de universi-
tários compreendendo ações participativas em comunidades com baixo índi-
ce de desenvolvimento humano (IDH), proporcionando ao estudante o contato 
com a realidade nacional, sua integração com o desenvolvimento sustentável 
e estímulo à responsabilidade social e coletiva em prol da cidadania. Para 
isso, o Projeto Rondon atua de forma multidisciplinar reunindo Universidades, 
Ministérios, Governos Estaduais e Municipais para alcançar seus objetivos e 
sob a coordenação do Ministério da Defesa. Para o estudante, cabe ressaltar a 
importância do Projeto na sua aprendizagem e formação profissional, o desen-
volvimento de valores éticos e sociais a ela inerentes, bem como a convicção 
de sua importância social ao possibilitar a construção de projetos sociais, tra-
balho em ambientes multidisciplinares e sua aplicação em prol do bem estar 
das populações nas comunidades abrangidas pelo Projeto Rondon. O projeto 
Rondon é uma excelente oportunidade para reafirmar o papel da Universidade 
na sociedade e a indissociabilidade de ensino-pesquisa-extensão, possibilitan-
do ao estudante um aprendizado longe do meio acadêmico e muitas vezes 
restrito às salas de aula, onde deixará de ser um agente passivo para ser um 
sujeito ativo, crítico, participativo e multiplicador num novo espaço de apren-
dizado e futuro campo de atuação profissional. Desta forma, a presença da 
UFRGS na Operação Tocantins, em janeiro e fevereiro de 2017, abrangeu as 
áreas temáticas do Conjunto de Ações “A”: Cultura, Direitos Humanos e Justiça, 
Educação e Saúde. A proposta de trabalho neste conjunto de ações justifica-se 
pela: a) reafirmação do papel social da Universidade, contribuindo com ações 
e propostas em prol do desenvolvimento e sustentabilidade das comunidades; 
b) indissociabilidade de ensino-pesquisa-extensão como forma da Universidade 
exercer seu papel transformador; c) formação cidadã do estudante em busca 
de aperfeiçoamento não apenas no aspecto profissional; d) atuação inter e mul-

mailto:aragon.dasso@ufrgs.br
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tidisciplinar proporcionado num ambiente de integração da equipe rondonista e 
os diferentes segmentos da comunidade participante.

Palavras-chave
Projeto Rondon / Operação Tocantins/ Políticas Públicas.
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1. Introdução 

1.1. A Operação Tocantins
A Operação Tocantins no Estado do Tocantins tem como objetivo, através das 
atividades a serem realizadas em um dos municípios participantes, estimular a 
população no que diz respeito à participação social, aprimoramento das ativida-
des econômicas do município, a melhora na qualidade dos bens e serviços, das 
relações humanas, da realização de projetos pela comunidade, da integração 
entre gestores e a população, da otimização dos processos rumo a um desen-
volvimento sustentável e harmonioso do município, não apenas durante o perío-
do da operação, mas após a mesma, pela continuidade do trabalho iniciado, a 
cargo de multiplicadores identificados a partir da viagem precursora e durante 
o período da operação Tocantins.

As ações a serem realizadas no município visam à integração entre os es-
tudantes e a população, por meio de atividades que estimulem a relação in-
terpessoal, a solidariedade, a busca por parcerias e a colaboração entre as 
pessoas, a fim de promover um crescimento recíproco, tanto pessoal quanto no 
âmbito social, econômico e cultural.

As ações aqui apresentadas serão realizadas entre 20 de janeiro e 5 de 
fevereiro de 2017, tendo como Centro Regional a cidade de Palmas/TO e serão 
desenvolvidas em um dos quinze municípios que integram a Operação no Esta-
do do Tocantins, de acordo com a designação do Ministério da Defesa, a saber: 
Aliança do Tocantins, Aparecida do Rio Negro, Brejinho de Nazaré, Cristalândia, 
Divinópolis do Tocantins, Fátima, Marianópolis do Tocantins, Natividade, Nova 
Rosalândia, Novo Acordo, Pindorama do Tocantins, Pium, Ponte Alta do Tocan-
tins, Presidente Kennedy e Silvanópolis. Na Figura 1 está identificada a região 
onde acontecerá a operação rondonista bem como assinalados os municípios 
no mapa (em destaque) do Estado do Tocantins.
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Figura 1. Localização do Estado do Tocantins e dos Municípios participantes do Projeto Rondon, 

janeiro/fevereiro 2017 Operação Tocantins (identificados na cor azul, no mapa destacado)

fonte: Ministério da defesa. exército brasileiro, diretoria de serviço geográfico. 

2. Diagnóstico da região 

2.1. O Estado do Tocantins
O Estado do Tocantins, o mais novo estado brasileiro, está localizado na Região 
Norte e possui uma área de 277.720,567 km² e faz divisa com Goiás a sul, Mato 
Grosso a oeste e sudoeste, Pará a oeste e noroeste, Maranhão a norte, nordeste 
e leste, Piauí a leste e Bahia a leste e sudeste. O Tocantins é o 4o Estado brasilei-
ro menos populoso, com uma população de 1.383.445 habitantes (IBGE, 2010), 
distribuídos em 139 municípios, sendo que 272.726 habitantes residem na ca-
pital, Palmas, que será o Centro da Operação Rondonista em janeiro de 2017. 

2.1.1 Geografia
O Tocantins está localizado na zona de transição entre a floresta Amazônica e o Ce-
rrado, servindo como elo entre a Amazônia e o restante do país. O relevo do Estado 
do é sóbrio. Pertence ao Planalto Central Brasileiro. Caracteriza-se, sobretudo, pelo 
solo sob cerrados, predominando, na sua maioria, superfícies tabulares e aplaina-
das, resultantes dos processos de pediplanação. É um estado de grandes super-
fícies planas; sua maior parte encontra-se a menos de 500 metros de altitude. 

Em relação à vegetação, o território do Tocantins apresenta dois tipos de 
acordo com a localização. O norte do estado tem vegetação tropical da floresta 
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Amazônica, em que se distinguem três tipos de mata: mata de terra firme com 
árvores de grande porte; matas de várzea e de igapó onde a vegetação é baixa, 
com arbustos, cipós e musgos. No restante do Tocantins domina o Cerrado com 
campos, arbustos e árvores.

É o estado mais rico em recursos hídricos do Brasil. Seus rios principais 
são: Tocantins, Araguaia, do Sono, das Balsas e Paranã. No rio Araguaia, encon-
tra-se a ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo.

2.1.2. Clima 
O clima predominante Tocantins é o tropical, esse apresenta duas estações 
bem definidas, uma seca (de maio a setembro) e uma chuvosa (de outubro a 
abril), a primeira produz temperatura com média anual de 26ºC e a segunda 
32ºC. Por sua grande extensão de contorno vertical definem-se duas áreas cli-
máticas distintas. Ao Norte, onde o relevo é suavemente ondulado, coberto pela 
Floresta Fluvial Amazônica, o clima é úmido, com temperaturas médias anuais 
variando entre 24º-C e 28º, as máximas ocorrem em agosto/setembro com 
38º-C e a média mínima mensal em julho, com 22º C, sendo que a temperatura 
média anual é de 26º C. Em geral as precipitações pluviômetricas são variáveis 
entre 1.500 a 2.100 mm, com chuvas de novembro a março. Ao Sul, onde o 
clima predominante é subúmido os meses chuvosos e os secos se equilibram 
e as temperaturas médias anuais diminuem lentamente, à medida que se eleva 
a altitude. As máximas coincidem com o rigor das secas em setembro/outubro 
com ar seco e enfumaçado das queimadas de pastos e cerrados. Assim, a tem-
peratura compensada no extremo sul, varia de 22º C e 23º C, no centro varia de 
24º C a 25º C e no norte, de 26ºC a 27ºC. As chuvas ocorrem de outubro a abril.

2.1.3. População
Em 2010, a população do Tocantins declarou-se majoritariamente parda. Cerca 
de 952 mil pessoas se autoclassificaram como tais, representando 68,8% da 
população. Em segundo lugar aparece a cor branca, com aproximadamente 
334 mil pessoas, ou seja, 24,2%, os declarados pretos foram cerca de 92 mil 
pessoas, 6,7%, enquanto que os índios totalizaram 4.150,34 pessoas (0,3%). 
A população negra (preta + parda) totalizou 1,04 milhão de pessoas, respon-
dendo por 75,5% da população do Estado (IBGE, 2010).

2.1.4. Economia
A economia do Tocantins baseia-se na produção agrícola, com destaque para a 
produção de arroz, milho, soja, mandioca e cana-de-açúcar. A criação pecuária 
também é significativa, com 5,54 milhões de bovinos, 737 mil suínos, 180 mil 
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equinos e 30 mil bubalinos. Outras atividades significativas são as indústrias 
de processamento de alimentos, a construção civil, móveis e madereiras. O Es-
tado possui ainda jazidas de estanho, calcário, dolomita, gipsita e ouro. Segun-
do o ranking de Gestão e Competividade 2013/2014, divulgado pelo Centro de 
Liderança Pública (CPL), o Tocantins está na 24ª posição, caindo três posições 
em relação a 2011. 

2.1.5. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
O Índice de Desenvolvimento Humano do Estado do Tocantins é considerado 
médio conforme dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to (PNUD). Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, divulgado 
em 2013, com dados relativos a 2010, o seu valor era de 0,699, estando na 
14ª colocação a nível nacional e na primeira a nível regional. Considerando-se 
o índice de longevidade, seu valor é de 0,793, o valor do índice de renda é 
0,690 e o de educação é de 0,624. É o estado da Região Norte com maior a 
quantidade de municípios com os maiores crescimentos no IDHM Longevidade, 
em termos absolutos. A Capital Palmas tem o melhor IDHM da Região Norte 
(0,788) No período 2000-2010, os municípios de Silvanópolis (TO) (0,143), 
São Valério (TO) (0,143), Goianorte (TO) (0,142), São Bento do Tocantins (TO) 
(0,142) e Dois Irmãos do Tocantins (0,142) foram os que obtiveram os maiores 
avanços no IDHM Longevidade na Região Norte. Nessa região, todos os muni-
cípios que apresentaram os maiores avanços absolutos no IDHM Longevidade 
pertencem ao Estado do Tocantins.

2.1.6. Breve Resumo Histórico
O Estado de Tocantins, o mais jovem entre os estados brasileiros, antes parte 
do Estado de Goiás, foi criado quando da promulgação da última Constituição 
brasileira, em 1988. Antes da colonização do Brasil, o território do Tocantins 
era ocupado por populações indígenas, das etnias Xingus e Txucarramães. No 
ano de 1625, missionários católicos liderados por Frei Cristovão de Lisboa, 
fundaram uma Missão religiosa no extremo norte de Goiás, o que teria sido o 
embrião do Tocantins que conhecemos hoje. Nos dois séculos que se seguiram, 
a corrente de migração vinda do norte e nordeste continuou a ocupar parte da 
região. A descoberta do ouro na região formaram os primeiros arraiais no terri-
tório em 1730 e 1740. No século XVIII, os bandeirantes chegaram à região pelo 
sul, em busca de ouro. Assim, estabeleceram-se na região duas culturas: a dos 
que vieram de São Paulo, ou sulistas, e a dos que vieram do norte e nordeste, 
chamada de nordestina. Com a descoberta de ouro, a região logo tornou-se 
foco de grandes deslocamentos populacionais, num contingente enorme de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atlas_do_Desenvolvimento_Humano_do_Brasil
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pessoas em busca do grande Eldorado. A dificuldade de locomoção e acesso 
fez com que os habitantes do norte da região estabelecessem mais vínculos 
comerciais mais fortes com os estados vizinhos (Pará e Maranhão) do que 
com os habitantes do sul, sedimentando cada vez mais as diferenças e crian-
do o anseio separatista. O mesmo ocorreu com os habitantes do sul, que 
se aproximaram comercialmente dos estados de Minas Gerais e São Paulo 
(EUGENIO 2015). 

Em setembro de 1821, o movimento separatista se fortaleceu com a pro-
clamação em Cavalcante, e posteriormente em Natividade, um governo autô-
nomo da região norte do Estado, entretanto sem êxito. Cinquenta e dois anos 
depois foi proposta a criação da Província de Boa Vista do Tocantins, projeto 
não aceito pela maioria dos parlamentares do Império. No ano de 1956, o juiz 
de Direito da Comarca de Porto Nacional elaborou e divulgou um “MANIFESTO À 
NAÇÃO”, assinado por numerosos nortenses, deflagrando um movimento nessa 
Comarca, que revigorava a ideia da criação de um novo Estado. Com a criação 
do Distrito Federal e a construção de Brasília em 1960, a região norte do en-
tão estado de Goiás começou a se desenvolver. Eventos importantes como a 
construção da rodovia Belém-Brasília (BR153), a mineração de ouro e calcário 
e o extrativismo da madeira (principalmente do mogno) aceleraram o desen-
volvimento da região, expandindo a população, a agricultura e o comércio. Em 
1972, foi apresentada pelo Presidente da Comissão da Amazônia, da Câmara 
dos Deputados, o Projeto de Redivisão da Amazônia Legal, do qual constava 
a criação do Estado de Tocantins. A proposta separatista, para a criação de 
um novo estado, foi apresentada e aprovada no Congresso Nacional por duas 
vezes, mas os presidentes João Figueiredo e seu sucessor José Sarney a veta-
ram. Finalmente, com a promulgação da nova Constituição brasileira, em 27 de 
julho de 1988, foi criado o estado do Tocantins. Seu primeiro Governador, José 
Wilson Siqueira Campos, tomou posse em 1º de janeiro de 1989, na cidade de 
Miracema do Tocantins, escolhida como capital provisória do novo Estado, até 
que a cidade de Palmas, a atual capital, fosse construída. Em 1990 a sede do 
governo foi transferida para Palmas, que de então passou a ser a capital do 
estado do Tocantins. Palmas é uma cidade planejada, assim como a capital do 
país, Brasília (EUGENIO, 2015; ITAMARATY 2016).

2.1.7. Caracterização dos Municípios da Operação Tocantins
O Estado do Tocantins em termos geopolíticos está dividido em duas mesorre-
giões e oito microrregiões, sendo cinco microrregiões pertencentes à mesorre-
gião Ocidental e três a mesorregião Oriental. Das dez cidades participantes da 
Operação Tocantins, sete estão localizadas na mesorregião Ocidental. 
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O Estado do Tocantins encontra-se na zona de transição geográfica entre o 
cerrado e a floresta amazônica. Dos cinco grandes tipos de vegetação que for-
mam as províncias vegetacionais que cobrem o país, Tocantins apresenta duas: 
a Floresta Amazônica de terra firme, ou Floresta Ombrófila, e a Savana, deno-
minados, respectivamente, de Bioma Amazônia e Bioma Cerrado (SILVA, 2007). 
Dos municípios participantes da Operação Tocantins, nove possuem bioma Ce-
rrado com exceção de Presidente Kennedy que possui o bioma misto Cerrado e 
Amazônia. O que sem dúvida, será de grande aprendizado ao aluno rondonista, 
ao conhecer a realidade local típico desse bioma, característico da região. 

O município mais antigo, Natividade, foi formado durante o período imperial 
com a chegada dos portugueses na região em busca de ouro. Natividade foi 
a sede provisória da Comarca do Norte de Goiás, no período de l809 a l8l5. 
Ainda no século XIX, foi o berço das primeiras manifestações para a separação 
da região norte do Estado de Goiás. Tombada em l984 pelo Patrimônio Histó-
rico Nacional, a cidade conserva, em antigos casarões e ruas estreitas, a sua 
arquitetura colonial de influência portuguesa e francesa. O Centro Histórico de 
Natividade é considerado o mais importante e bem conservado acervo arquite-
tônico do Estado de Tocantins. 

As demais cidades foram formadas no período da república por diversas 
razões que, de uma maneira geral, motivaram a formação de núcleos populacio-
nais nas regiões. Os municípios de Brejinho de Nazaré e Novo Acordo surgiram 
a partir do crescimento de fazendas de criação de gado bovino e equino que 
deram origem a povoados. Presidente Kennedy inicialmente um ponto de pas-
sagem no Rio Tocantins, utilizado por viajantes que se dirigiam a outras cidades 
para aquisição de sal, necessário ao abastecimento da vasta região em Goiás, 
e parada obrigatória das embarcações que navegavam pelo Rio Tocantins. As-
sim como Ponte Alta do Tocantins localizada à margem do Rio Ponte Alta que 
no fim do século XIX, já se encontrava seus primeiros moradores, canoeiros, 
caçadores e pescadores que davam inicio à vida social nesta localidade. Cris-
talândia surgiu da exploração de cristal na região. Em 1945 o Instituto Nacio-
nal de Ensino Pedagógico-INEP- destinou ao município de Natividade recursos 
financeiros para a construção de um grupo Escolar. O novo estabelecimento 
de ensino foi localizado na região denominada dos Machados, onde as terras 
férteis atraíram grande número de lavradores, que com suas famílias foram 
se agrupando em torno da nova escola, dando início assim à formação do po-
voado de Pindorama hoje município de Pindorama do Tocantins. A construção 
da rodovia Belém-Brasília, BR-153, no final da década de 50 levou a formação 
de vários municípios em sua margem, entre eles Aliança do Tocantins, Fátima 
e Nova Rosalândia. O projeto audaciosa da construção da rodovia foi do pre-
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sidente Juscelino Kubitscheck, que almejava ver a região Norte interligada às 
demais regiões do Brasil. 

Em termos populacionais, a Tabela 1 demonstra que Natividade é a cidade 
mais populosa enquanto Presidente Kennedy é o município menos populoso. 
Todas as cidades apresentam uma população predominantemente urbana. A ci-
dade com maior população rural é Ponte Alta do Tocantins (37%). Em relação à di-
mensão territorial, os maiores municípios são Ponte Alta do Tocantins com 6.491 
km2 e Natividade com 3.240 km2. Ponte Alta do Tocantins apesar da maior 
dimensão territorial possui a menor densidade populacional (1,11 hab./km2). 
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2.2. Situação Política, Econômica e Social da Região

2.2.1. Contexto político
No documento intitulado “Estudos - Estados Brasileiros – Rio Grande do Norte 
2000-2013”, a Fundação Perseu Abramo (2013), apresenta a história da polí-
tica do Rio Grande do Norte e a tradição de bipolarização entre duas grandes 
lideranças e seus respectivos grupos que competem pelo governo estadual 
com ajuda de lideranças políticas secundárias ou auxiliares. Nos anos 1960 e 
1970, as disputas políticas ocorriam entre o dinartismo, liderado por Dinarte 
Mariz, e o aluizismo, comandado por Aluízio Alves. Nos anos 1980 e 1990, a 
competição acontecia entre o maísmo, liderado por Tarcísio Maia, Lavoisier 
Maia e José Agripino Maia no PDS e, depois, PFL, e o aluizismo, comandado por 
Aluízio Alves, Henrique Alves e Garibaldi Alves Filho no MDB e, depois, PMDB. 
Ao longo do tempo, a família Rosado, que comanda tradicionalmente a política 
em Mossoró, dividiu-se em duas facções políticas, que estabelecem alianças 
com os dois grupos oligárquicos dominantes que ocupam a condição de gover-
no e de oposição (EVANGELISTA, 2006).

Com o retorno do multipartidarismo, a polarização entre dois blocos polí-
tico-partidários incorporou novos atores políticos e sociais e adquiriu maior 
complexidade e diversidade. Além disso, as famílias Maia e Alves sofreram 
divisões internas, com importantes consequências para o rearranjo das forças 
políticas no cenário estadual. Neste processo, uma “terceira força” surge e 
consolida-se: a liderança de Wilma de Faria (PSB). Com sua ascensão, a dinâ-
mica do sistema político estadual manteve-se condicionada pela competição e 
movimentação entre três grupos político-partidários principais – José Agripino 
Maia/DEM, Garibaldi Filho/Henrique Alves/PMDB e Wilma de Faria/PSB – que 
se alternam no comando do aparelho governamental como governo e como 
oposição e estabelecem entre si alianças pendulares, recriando, na prática, 
o padrão de disputa bipolarizada. Em nível municipal, essa bipolarização de 
forças políticas também pode ser observada.

Atualmente o Estado é governado por Robinson Mesquita de Faria (PSD), 
eleito com 54,42% dos votos válidos no segundo turno das eleições de 2014, 
pela coligação PSD / PT / PC do B / PT do B / PP / PEN / PRTB / PTC, derro-
tando o candidato do PMDB, Henrique Eduardo Lyra Alves, que obteve 45,58% 
dos votos válidos.
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2.2.2 – Contexto econômico da Região
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, o PIB do Rio 
Grande de o Norte era de R$ 32,3 bilhões, o equivalente a 0,86% do PIB brasi-
leiro e a 6,37% do PIB do nordeste. Na análise entre 1995 e 2010, nota-se que 
o volume do PIB do Rio Grande do Norte cresceu a uma taxa anual de 3,31%, 
ligeiramente abaixo da taxa registrada para o crescimento do nordeste no período 
(3,37% a.a.) e acima da taxa média brasileira (3,08% a.a.). Todavia, percebe-se 
dois momentos distintos da economia no Estado, sendo que o período de 2003 
a 2010 é o que mostra um recuo na atividade econômica na região.

Em relação aos dez municípios participantes da Operação Forte dos Reis 
Magos, a partir dos dados apresentados na Tabela 2, observa-se que o maior 
PIB é visto em João Câmara, onde o setor de serviços contribui com 32,4% do 
PIB. Por outro lado, é o menor percentual de participação no PIB considerando 
o setor agropecuário. O setor agropecuário representa maior participação em 
São Miguel do Gostoso (18,8%), seguido por Acari (16,7%) e Serra Negra do 
Norte (16%). O menor PIB é visto em Riachuelo. Uma característica comum aos 
dez municípios é a participação expressiva da administração pública para o PIB 
municipal. Com uma pequena variação, para mais ou para menos, a média é 
que 50% do PIB provém da administração pública.
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A Tabela 3 apresenta os dados das culturas de rebanho (bovinos, aves, ovi-
nos, caprinos e suínos) e produção agrícola dos principais produtos das lavouras 
permanentes e temporárias nos municípios em questão. Nota-se a predominân-
cia da criação de bovinos, nos municípios de maior extensão territorial (Santana 
do Matos, Acari, João Câmara e Serra Negra do Norte), sendo que Acari se desta-
ca ainda pela expressiva quantidade de aves e ovinos em relação às demais cida-
des. No tocante ao rebanho ovino, apenas Santana do Matos é que supera Acari 
em efetivo dessa população animal. O município com menor produção pecuária é 
Rio do Fogo, onde a soma dos rebanhos não ultrapassam 5.000 cabeças. 

Em relação à agricultura, a Tabela 3 demonstra que Canguaretama se desta-
ca pela cultura canavieira (685.000 toneladas), seguida pelo município limítrofe, 
Pedro Velho, com 144.000 toneladas produzidas. Montanhas e João Câmara 
tem uma alta produção de coco-da-baía, enquanto que para outros produtos das 
lavouras permanentes e temporárias não existe nenhum município que se des-
taque. Além dos produtos informados na Tabela 3, existem outros produtos agrí-
colas que são produzidos na região, como tomate, melancia, maracujá e manga.

2.2.3 - Contexto social da Região
No último Censo de 2010, o Estado do Rio Grande do Norte ficou na 20ª posição 
entre os Estados brasileiros e o Distrito Federal quanto à distribuição de renda, o 
que revela a existência de grandes disparidades socioeconômicas entre a popu-
lação, que pode ser mensurado a partir do índice de Gini, um indicador que mede 
o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda, 
cujo valor varia de zero (a perfeita igualdade) até 1 (a desigualdade máxima). No 
caso do Rio Grande do norte, esse índice ficou em 0,531, de acordo com o IBGE 
(2010). Dessa forma, a concentração de renda no Estado e, também nos municí-
pios participantes da Operação Forte dos Reis Magos, é uma realidade, embora 
essa desigualdade esteja diminuindo em relação a períodos anteriores, conforme 
aponta o estudo técnico do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS, 2014).

A distribuição do rendimento nominal mensal em domicílios particulares 
permanentes nos dez municípios está apresentada na Figura 2, onde os domi-
cílios foram classificados em: sem rendimento, rendimento de até 0,5 salário 
mínimo, de acima de 0,5 até 1 salário mínimo, acima de 1,0 até 2 salários mí-
nimos, acima de 2 até 5 salários mínimos, acima de 5 até 10 salários mínimos 
e acima de 20 salários mínimos.
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Pela análise dos dados da Figura 2, observa-se que, em seis municípios 
(Montanhas, Pedro Velho, Riachuelo, Rio de Fogo, Santana do Matos e Serra Ne-
gra do Norte), menos de 5% dos domicílios permanentes tem renda superior a 
5 salários mínimos e em Acari esse percentual é o maior, alcançando de 9,6%. 
Ao se considerar os domicílios que não tem renda ou que a renda é de até 1 
salário mínimo, nota-se que em Santana do Matos esse percentual alcança 
49,6%, ou seja, praticamente metade dos domicílios do município apresentam 
essa renda. Isso reflete a condição de vulnerabilidade social que se encontram 
os habitantes desses municípios e que posteriormente será abordado mais 
profundamente durante o diagnóstico dos problemas sociais que afligem a re-
gião abrangida pela operação.

Neste contexto, é importante a proposição de ações de enfoque social nas 
atividades a serem realizadas, independentemente do município designado 
para o desenvolvimento do projeto Rondon, principalmente na promoção de po-
líticas públicas existentes nas quais os agentes municipais e gestores possam 
se utilizar para solucionar os problemas sociais verificados.

Figura 2 – Rendimento nominal mensal em domicílios particulares permanentes nos 

municípios por classe de rendimento: sem rendimento, rendimento de até 0,5 salário 

mínimo, de acima de 0,5 até 1 salário mínimo, acima de 1,0 até 2 salários mínimos, 

acima de 2 até 5 salários mínimos, acima de 5 até 10 salários mínimos e acima  

de 20 salários mínimos

Fonte: Dados extraídos do IBGE, Censo Demográfico 2010.
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2.3 - Diagnóstico Urbano e Rural com a identificação do índice de pobreza 
e de exclusão social.
A distribuição da população urbana e rural nos municípios da Operação Forte 
dos Reis Magos pode ser observada na Figura 3, onde está representado o 
percentual da população urbana em relação à população rural, segundo IBGE 
(dados extraídos do SAGI/MDS). Dessa forma, nota-se que Acari (indicado pelo 
número 1 na Figura 3) possui maior concentração de habitantes em sua área 
urbana enquanto que Rio do Fogo tem 37% da população em área urbana e os 
demais em área rural do município.

Figura 3 – Percentual da população urbana/rural nos municípios da região abrangida  

pela Operação Forte dos Reis Magos

Legenda dos municípios: 1 - Acari, 2 - Canguaretama, 3 - João Câmara, 4 - Montanhas, 5 - Pedro Velho, 6 

- Riachuelo, 7 - Rio do Fogo, 8 - Santana do Matos, 9 - São Miguel do Gostoso, 10 - Serra Negra do Norte.

Fonte: SAGI/Ministério do Desenvolvimento Social

Considerando os dados do Censo 2010, na comparação entre as cidades de 
maior e menor PIB na região abrangida pela operação, João Câmara e Riachue-
lo, a existência de bens duráveis como geladeira não tem diferença significativa 
entre as zonas urbanas e rurais das duas cidades, que é em torno de 90%. Já 
a existência de computador conectado à Internet, nota-se que em João Câmara 
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a zona rural tem apenas 0,3% dos domicílios com esse serviço disponível, en-
quanto que na zona urbana esse percentual é 11,3%. Ou seja, um a cada dez 
lares há um computador com acesso à Internet. Em Riachuelo, na zona urbana 
esse percentual é de 7%, enquanto que na zona rural atinge 2%. Com relação 
à telefonia celular, nas duas cidades a existência é aproximadamente de 80%, 
com exceção da zona rural de João Câmara, onde esse percentual é de 50%. 
Ou seja, um em cada dois lares na zona rural tem telefone celular. 

A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome disponibiliza informações sobre 
índice da pobreza que podem ser pesquisadas por ferramentas informacionais 
em seu sítio WEB. A Tabela 4 apresenta alguns dados de pobreza, do qual po-
demos verificar no sítio WEB do órgão. 

A representação gráfica dessas informações pode ser visualizada no deno-
minado “mapa da pobreza”, apresentado na Tabela 5, onde é possível identi-
ficar as áreas de maior pobreza e exclusão social no mapa municipal de cada 
município. Pela diversidade e complexidade dos dados, optou-se em indicar na 
tabela apenas as áreas com maior concentração de pessoas nessa condição 
social, com o respectivo contingente em cada município. 

Tabela 4 – Percentual da população com renda per capita abaixo de R$ 70,00,  

nas áreas urbana e rural dos municípios da região abrangida

Município População 

total

População com renda per capita 

abaixo de R$ 70,00

% em relação à 

população total

Urbana Rural Total

Acari 11.035 617 324 941 8,53

Canguaretama 30.916 4.555 2.341 6.896 22,31

João Camara 32.227 3.217 2.886 6.103 18,94

Montanhas 11.413 2.041 1.007 3.048 26,71

Pedro Velho 14.114 1.281 2.058 3.339 23,66

Riachuelo 7.067 960 785 1.745 24,69

Rio do Fogo 10.059 1.198 1.621 2.819 28,02

Santana do Matos 13.809 1.293 2.709 4.002 28,98

São Miguel do Gostoso 8.670 755 1.630 2.385 27,51

Serra Negra do Norte 7.770 449 587 1.036 13,33

Fonte: Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI). MDS
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2. 4 – Problemas Sociais e Políticas públicas na Região abrangida

2.4.1 – Contexto Social
As políticas públicas de promoção social são coordenadas pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), e compreendem basicamen-
te três eixos: garantia de renda, inclusão produtiva e acesso a serviços. Ao 
todo, são mais de 100 ações, programas e políticas distribuídas nos três eixos, 
que envolvem 22 ministérios, com objetivo de superar a extrema pobreza que 
se manifesta de múltiplas formas além da insuficiência de renda. Esse plano 
é denominado “Brasil Sem Miséria” e pode ser acompanhado na página WEB 
do MDS (http://www.mdspravoce.mds.gov.br) e por ferramentas informacionais 
como a Matriz de Informação Social (http://aplicacoes. mds.gov.br/sagi/ por-
tal/index.php?g=88). A consulta na matriz de informação social demonstra que 
nos dez municípios foram atendidas 20.888 famílias no programa Bolsa-Fa-
mília no ano de 2014. Os recursos repassados pelo programa totalizaram R$ 
52.096.436,00 no mesmo período, sendo que Canguaretama foi o município 
com maior repasse (R$ 14.690.793,00) e Serra Negra do norte foi o município 
com menor repasse (1.862.850,00). Considerando os repasses para o Serviço 
de Assistência e Formação de Vínculos, os dez municípios receberam um valor 
de R$ 1.273.284,54 e possuem uma rede de atendimento de crianças, adoles-
centes e idosos com capacidade para 2.920 pessoas. No tocante aos Centros 
de Referência de Assistência Social (CRAS) e centros de referência especializa-
dos (CREAS), os dados da base DATA SUAS (MDS) revelam que todos os municí-
pios possuem CRAS, sendo que João Câmara possui dois CRAS, enquanto que 
nas demais cidades existem um CRAS. Com relação aos CREAS, eles existem 
apenas nas cidades de Acari, Canguaretama, João Câmara, Montanhas e Serra 
Negra do Norte.

Resumidamente, as políticas públicas adotadas têm conseguido diminuir 
o panorama de desigualdade no que diz respeito à transferência de renda e à 
exclusão da extrema pobreza. Entretanto, as deficiências na região abrangida 
pela Operação estão, nesse contexto, mais voltadas no acesso à informação e 
acesso aos serviços, onde as ações rondonistas aqui propostas no eixo temáti-
co de Direitos Humanos e Cidadania possam colaborar no incentivo à participa-
ção social, ao controle social (mediante os conselhos municipais), estimulando 
a divulgação e informação de serviços oferecidos pelo poder público. 

2.4.2 – Contexto Educacional
Segundo o PNUD (2013), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), a educação no Estado do Rio Grande do Norte tem tido um desempe-

http://www.mdspravoce.mds.gov.br
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nho muito aquém para um Estado com uma economia pujante. Na Tabela 6 es-
tão apresentados alguns indicadores educacionais que possibilitam um rápido 
diagnóstico da educação na região abrangida pela operação. Para fins de ilus-
tração, os dados que estão abaixo da média estadual foram destacados (cam-
po em cores). O maior IDHM-Educação é observado em Acari (0,634), que no 
ranking elaborado pela ONG Instituto de Desenvolvimento da Educação (IDE), 
ocupa a 5ª posição no Estado. Embora possuindo o quinto melhor IDHM-Educa-
ção do Rio Grande do Norte, Acari ainda assim está abaixo do IDHM-Educação 
do Brasil, que é de 0,637. As demais cidades estão além da 100ª posição en-
tre os 167 municípios do Estado, o que revela uma deficiência nesse contexto. 
Ao analisar a taxa de defasagem idade/série, expressa em percentual de alu-
nos entre 6 a 17 anos com mais de 2 anos de atraso, observa-se que 6 cidades 
tem índice superior a 30% (Canguaretama, Montanhas, Pedro Velho, Riachuelo, 
Santana do Matos e São Miguel do Gostoso). A taxa de analfabetismo está 
acima de 25%, com exceção em Acari, onde é de 17,81%, mas mesmo assim 
abaixo da média estadual para o item (17,2%).

Já o Índice de Desempenho da Educação Básica (IDEB), que é um indicador 
de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exa-
mes padronizados (Prova Brasil ou SAEB), mostra que apenas Acari, Canguare-
tama e Serra Negra do Norte alcançaram a meta projetada nas séries iniciais 
do ensino fundamental (3,8 em 2013). Nas séries finais, novamente somente 
Acari e os municípios de Rio do Fogo e São Miguel do Gostoso alcançaram a 
meta projetada (3,7).  

A taxa de abandono também são preocupantes em alguns municípios, prin-
cipalmente em Rio do Fogo onde alcançou 29,9% no ensino médio em 2013, 
segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP). No âmbito estadual, as taxas de abandono são de 2,2% nas 
séries iniciais do ensino fundamental, 6,4% nas séries finais e 14,6% no ensi-
no médio. Observando a Tabela 6, para esse ítem, percebe-se que Rio do Fogo 
tem maiores taxas nas três faixas avaliadas (séries iniciais e finais do ensino 
fundamental e no ensino médio). 

O Centro de Liderança Pública, uma ONG dedicada à melhoria da gestão pú-
blica, divulga o Índice de Oportunidade da Educação Básica (IOEB), que avalia 
toda a educação básica (ensino fundamental e médio) de um município, região 
e Brasil, a partir de dados de infraestrutura e de desempenho. Ao analisar o 
IOEB da região abrangida e comparando com a média do IOEB do Brasil, nota-
se que apenas Acari (IOEB = 4,6) e Serra Negra do Norte (IOEB = 4,5) estão na 
média brasileira (IOEB = 4,5). As cidades com piores IOEB são Riachuelo (IOEB 
= 3,1) e Rio do Fogo (IOEB = 3,2). 
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Na comparação dos indicadores educacionais de 2007 e 2013 (dados do 
INEP/MEC), observa-se uma melhora nos índices, caindo praticamente pela me-
tade durante esse interstício. Todavia, ao se comparar com as médias estadual 
e nacional, o desempenho da educação nos municípios em questão ainda tem 
muito a melhorar. Ao comparar o desempenho dos alunos da 9º ano da rede 
estadual no Rio Grande do Norte nas provas de matemática e português, ob-
serva-se que melhorou em comparação ao desempenho verificado no IDEB de 
2011, contudo ainda está abaixo da média nacional. O desempenho na prova 
de matemática foi de 233,7 (18ª posição no ranking nacional) enquanto a mé-
dia nacional ficou em 244, 41. Na Prova de português, a média foi de 230,49 
(17ª posição no ranking nacional) enquanto a média nacional foi de 239,84.

Isso exposto, é notório que a Educação é uma necessidade nas comunida-
des dos municípios abrangidos pela operação Forte dos Reis Magos e, portan-
to, as ações rondonistas na área da Educação assumem uma vital relevância, 
principalmente na capacitação de educadores dos ensinos fundamental e mé-
dio e em processos de ensino-aprendizagem adequados para a melhoria da 
qualidade educacional no Estado, bem como na permanência dos alunos, em 
especial no ensino médio, onde são observadas as maiores taxas de abando-
no. Entre as atividades propostas, o emprego de jogos lógicos de tabuleiro tem 
por objetivo fomentar o uso de jogos lúdicos no desenvolvimento da lógica e 
raciocínio, tão essenciais para o aprendizado na matemática.

2.4.3 – Contexto Saúde
O Sistema único de Saúde (SUS) é formado por todo conjunto de ações e 
serviços em saúde prestados pelo poder público em seus diferentes níveis (fe-
deral, estadual e municipal), abrangendo diferentes níveis de atenção: atenção 
básica ou primária, atenção especializada no município ou na referência regio-
nal, atenção ambulatorial e hospitalar geral e especializada, urgências e emer-
gências, em diferentes áreas (saúde bucal, saúde da criança, saúde do idoso e 
saúde da mulher) bem como na vigilância em saúde.

Um sistema baseado num conceito ampliado de saúde, uma nova con-
cepção de promoção da saúde e atenção dos agravos, para atender a popu-
lação brasileira em todo território, baseia-se fundamentalmente em dois con-
ceitos: da regionalização da rede e da sua hierarquização. Nesse sentido, a 
responsabilidade dos municípios é de fundamental importância para o alcance 
dos objetivos da cobertura do sistema e sua efetividade. Outro princípio do 
SUS é a transparência. O Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de 
Saúde (FNS), repassa valores para os municípios exercerem suas atribuições. 
No endereço WEB www.fns.saude.gov.br é possível acompanhar os repasses 

http://www.fns.saude.gov.br
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aos municípios. No ano de 2015, os dez municípios receberam até o presen-
te momento um montante de R$ 34.705.991,47, sendo que Canguaretama 
e João Câmara receberam repasses acima de R$ 7.000.000,00, enquanto 
Riachuelo, São Miguel do Gostoso e Serra Negra do Norte receberam até R$ 
2.000.000,00. 

Em 2012, o Ministério da Saúde criou o índice de Desempenho do Siste-
ma único de Saúde (IDSUS) com objetivo de uma aferição contextualizada da 
qualidade do serviço prestado pelo SUS em cada município. O IDSUS é obtido 
a partir do cruzamento de 24 indicadores que avaliam se a população está con-
seguindo ser atendida em uma unidade pública de saúde, além da qualidade 
do serviço. Pela diversidade existente entre as regiões e municípios brasileiros, 
o IDSUS utiliza comparações com municípios similares, os chamados “grupos 
homogêneos”, a partir do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDSE), o 
Índice de Condições de Saúde (ICS) e o Índice de Estrutura do SUS do Municí-
pio (IESSM). O grupo 6 seria o de menor estruturação, enquanto que o grupo 1 
seria o mais estruturado. Entre os 10 municípios, apenas dois (Canguaretama 
e João Câmara) estão classificados no grupo 4 e os demais municípios estão 
classificados no grupo 6, o grupo com baixos IDSE e ICS e nenhuma estrutura 
de MAC. Analisando os IDSUS dos municípios, disponível no  endereço WEB  id-
sus.saude.gov.br, 4 municípios têm IDSUS entre 5,0-5,9 (Canguaretama, Mon-
tanhas, Pedro Velho e Riachuelo) e dos demais têm IDSUS entre 6,0-6,9. O 
indicador de acesso ao SUS é menor que 5,0 em Montanhas, Pedro Velho e 
São Miguel do Gostoso, e não ultrapassa de 6,0 nas demais cidades. O indica-
dor de efetividade do SUS é superior a 8,0 em João Câmara e São Miguel do 
Gostoso, ficando em torno de 7,0-7,7 nas demais cidades.

Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia da Criança e da Mulher, do 
Ministério da Saúde, a morbidade de doenças como a leucorréia é estimada 
em  um quarto da população feminina, sendo que 57% dessas mulheres procu-
raram tratamento e uma pequena parcela (8%) não conseguiu atendimento. A 
questão da violência doméstica, sexual ou outra, está disponível no  Ministério 
da Saúde (plataforma SAGE), discriminado por região, Estado ou municípios. Os 
índices epidemiológicos apontam para uma taxa de 60 a 80% de violência no 
sexo feminino, em todas as faixas etárias, no conjunto dos municípios. Nesse 
sentido, as atividades rondonistas que visam a promoção da saúde da mulher 
também abordam esse aspecto, que é bastante comum na região nordeste.

A plataforma SAGE (Sala de Apoio à Gestão Estratégica) do Ministério da 
Saúde também possibilita pesquisar indicadores de morbidade, mortalidade, 
vigilância em saúde, saúde do trabalhador, além da violência doméstica, já an-
teriormente mencionada.
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Algumas das ações rondonistas propostas na área da saúde, vão abordar 
doenças como a tuberculose, AIDS e principalmente a Dengue, Chikungunya 
e Zika, recentemente relacionadas com o surto de microcefalia na região nor-
deste. A tuberculose é uma doença crônica, tratável, porém sua infecção em 
pacientes soropositivos para AIDS tem aumentado os índices de mortalidade. 
Dessa forma, a prevenção é uma estratégia fundamental e as oficinas rondo-
nistas tem esse foco: trabalho na prevenção e tratamento da tuberculose e na 
orientação sexual visando a diminuição do contágio por AIDS. A taxa de incidên-
cia de tuberculose e AIDS, ano-base 2014, disponibilizadas no SAGE demons-
tram que a tuberculose é maior em Rio do Fogo (56,15/100.000 hab/ano) e é 
menor em Acari (8,8/100.000 hab/ano). Já a AIDS não teve novos registros em 
2014 em Riachuelo e Rio do Fogo, porém em Montanhas foi registrado a maior 
taxa de incidência (17,17/100.000 hab/ano). 

Em relação à Dengue, Chikungunya e Zika, os dados disponíveis do Minis-
tério da Saúde mostram que a taxa de incidência de dengue nos 10 municípios 
é maior em Acari e São Miguel do Gostoso, ultrapassando 2.000/100.000 
hab/ano, enquanto a menor taxa é observada em Montanhas (8,61/100.000 
hab/ano).

Isso exposto, as oficinas propostas foram direcionadas em função do con-
texto levantado pelo diagnóstico dos territórios e visam a capacitação dos agen-
tes públicos de saúde, a gestão e divulgação das informações e capacitação 
em prevenção. 

Considerando a estrutura da rede de Saúde ( Tabela 7), percebe-se que João 
Câmara possui maior número, em função da maior população em relação às de-
mais. Já São Miguel do Gostoso tem a menor rede, com 4 estabelecimentos de 
saúde. Apenas Canguaretama possui atendimento de emergência cirúrgica e, 
considerando outras modalidades de emergência (pediatria, clínica, neurologia, 
psiquiatria), observa-se que quatro municípios não possuem emergência (Mon-
tanhas, Pedro Velho, Riachuelo e Rio do Fogo). Dessa maneira, constata-se 
que o município de Riachuelo é o mais deficiente em termos de atendimento e 
cobertura nos serviços de saúde.

A Figura 4 apresenta as principais deficiências identificadas por área temá-
tica dentro do conjunto A decorrente do diagnóstico realizado com a indicação 
das respectivas ações rondonistas propostas com objetivo de mitigá-las.
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3. Ações relacionadas ao Conjunto A: Cultura, Direitos Humanos e Justiça, 
Educação e Saúde

Concepção Pedagógica das Atividades Rondonistas
No Brasil, os ambientes de aprendizagem estão ainda muito concentrados na 
sistemática do ensino tradicional, fundamentada no poder do verbo, teórica e 
dependente do uso intensivo da memória, onde uma parte é considerada de-
tentora do saber e a outra, ao contrário, tudo tem a aprender, não permitindo 
a troca de experiências e vivências na construção conjunta do saber. Por ser o 
Projeto Rondon uma oportunidade para universitários interagirem com as comu-
nidades para socialização dos conhecimentos e elaboração de soluções par-
ticipativas para mitigar as deficiências locais, as atividades rondonistas aqui 
propostas baseiam-se nas metodologias ativas de educação, visando a maior 
integração de rondonistas, professores, educadores e agentes públicos estimu-
lando-os à adoção de tais práticas em suas rotinas. A formação cidadã é um 
exercício de valores e condições considerados essenciais na sociedade em que 
vivemos, onde os sujeitos devem ter oportunidade para exercer a conduta ética, 
capacidade de iniciativa, criatividade, flexibilidade, autocontrole e comunicação, 
que é o que se deseja para os participantes do projeto Rondon.

3.1 – Cultura

3.1.1 – Atividade 1: Divulgação das Ações do Projeto Rondon
Objetivos: Divulgar as atividades do projeto Rondon para o Município e estimular 
a participação das comunidades.
Metodologia a ser empregada: divulgação das atividades nos meios radiofônicos 
disponíveis (rádios comerciais, rádios comunitárias, rádio-poste ou carro de 
som). É uma atividade de integração com a Equipe Rondonista – Conjunto B.
Atividade Complementar: Criação de um grupo em rede social (“Facebook”) para 
divulgação das atividades a partir da viagem precursora, bem como servir de 
repositório das oficinas para futura consulta das atividades que forem realizadas. 
Público alvo: comunidade em geral, com foco no público-alvo das ações 
rondonistas
Tempo previsto: Nas rádios: 1 h de preparação e  15 minutos de locução.
Recursos necessários: computador, acesso a internet, estação de rádio
Retorno para a comunidade: divulgação das atividades rondonistas visando a 
maior participação possível.
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3.1.2 – Atividade 2 – Oficina: Contando a História Local
Objetivo: valorizar a cultura local, os contadores locais e agentes de leitura. 
Incentivar a leitura como instrumento indispensável para o desenvolvimento 
pessoal.
Metodologia a empregar: Será proposto que os participantes contem a história 
da sua cidade por meio de livros, desenhos ou apresentação. Com a discussão 
destes temas, será abordada a valorização da cultura local e o desenvolvimento 
do hábito da leitura e da escrita. 
Público alvo: Comunidade em geral.
Tempo previsto: 4 h ( 2 sessões de 2 horas cada).
Recursos necessários: papel, canetas (hidrocor) e lápis de cor
Retorno para comunidade: Valorização da arte da escrita, da cultura do lugar. 

3.1.3 – Atividade 3 –  “Show de Talentos”
Objetivos: promover o protagonismo cultural de pessoas ou grupos, incentivando 
a utilização dos espaços públicos para realização de atividades artísticas e 
culturais na cidade. 
Metodologia a empregar: Essa atividade envolve inscrição prévia e podem ser 
apresentados trabalhos de prosa, poesia, música, literatura, teatro, dança, entre 
outros num evento em espaço público (praça, salão de festa, auditório), de 
modo a fomentar as diversas formas de arte e cultura na cidade e participação 
da comunidade. 
Público alvo: População em geral.        
Tempo previsto: 3 h 
Recursos necessários: Palco, aparelhagem de som (microfone, caixa de som).
Retorno para a comunidade: Incentivo à participação popular em atividades 
culturais, incentivo aos diversos tipos de arte e à organização de eventos 
culturais na cidade.

3.1.4 – Atividade 4 – Cinema na Praça
Objetivo: Mostra de filmes em locais públicos, a fim de integrar a comunidade e 
incentivar a participação em atividades culturais.
Metodologia a empregar: Apresentar filmes com posterior discussão sobre as 
diversas formas de atividades culturais e também para discussão nas oficinas 
temáticas de acordo com os filmes escolhidos. 
Público-alvo: Aberto para a comunidade.
Tempo previsto: 4 sessões de 2 horas. Cada sessão será composta de um filme 
(máximo de 120 minutos), com sessões à noite para melhor aproveitamento do 
tempo disponível. 
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Recursos necessários: Tela de projeção e tripé. Auditório, cadeiras, um projetor 
multimídia, um computador com unidade DVD-Rom. Filmes.
Retorno para a comunidade: fomentar a criação (ou consolidação) de um espaço 
para disseminação de atividades culturais e um momento de maior interação en-
tre si e com os rondonistas. Valorização do cinema como uma atividade cultural.

3.1.5 – Atividade 5 – Oficina: Cozinha local
Objetivos: Valorizar a culinária local e as sabedorias populares da gastronomia 
local, correlacionando com nutrição adequada e saúde.
Metodologia a empregar: cozinha experimental, onde serão abordados concei-
tos de nutrição e saúde, os alimentos regionais de valor nutricional, relacionado 
com a questão econômica (estímulo da produção local). Posteriormente, os 
participantes irão elaborar um prato típico a ser servido num almoço de confra-
ternização, inclusive com pratos típicos do eEstado de origem dos rondonistas. 
No almoço, serão apresentadas estratégias de divulgação da culinária local em 
feiras locais, cursos e concursos de culinária e boas práticas de higiene.
Público alvo: Comunidade em geral                                 
Tempo previsto: 4h.
Recursos necessários: Cozinha com utensílios, possivelmente na cozinha da 
escola que será utilizada como alojamento da equipe.
Retorno para a comunidade: Espera-se através desta oficina despertar na co-
munidade hábitos saudáveis aproveitando os recursos nutricionais locais, valo-
rizando a utilização de alimentos locais, bem como os saberes da população.

3.1.6 – Atividade Complementar – “Baila comigo?”
Objetivos: Promover um ambiente de integração entre a comunidade e rondonis-
tas a partir de danças típicas da região.
Metodologia a empregar: atividade de danças típicas da região e suas respec-
tivas coreografias, procurando uma máxima integração entre os participantes.  
Público alvo: Comunidade em geral          
Tempo previsto: 3h (uma sessão)
Recursos necessários: Espaço para apresentação das danças regionais típicas. 
Será necessário estimular o uso e composição de trajes e demais elementos 
necessários!
Retorno para a comunidade: Proporcionar uma atividade de integração e 
bem estar.
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3.2 –  Direitos Humanos e Justiça

3.2.1 – Atividade 1 –  Oficina: Ser Cidadão!
Objetivos: Orientar a comunidade em geral sobre a importância dos diferentes 
tipos de documentos (Cartão do Cidadão, RG, CPF, Título de Eleitor, Carteira 
Profissional, Carteira de Trabalho) para garantia aos direitos e exercício da cida-
dania. Orientar os cidadãos sobre os locais de solicitação de tais documentos.
Metodologia a empregar: os documentos estarão dispostos em um painel e na 
medida da procura e curiosidade por um dos documentos, o rondonista vai con-
versar sobre as características de cada documentação e suas particularidades, 
inclusive com informação sobre as entidades locais e regionais emissoras dos 
documentos. 
Público alvo: Comunidade em geral, representante do fórum e cartório regional.
Tempo previsto: 4 h, 2 sessões de 2 horas.
Recursos necessários: Sala com cadeiras, cartões plásticos em formato A3 
contendo os modelos dos diferentes documentos para manuseio pelos parti-
cipantes.
Retorno para a comunidade: Espera-se que através desta oficina divulgue-se 
a comunidade carente a necessidade da realização das diferentes formas de 
registro de identificação e a busca pela cidadania e acesso aos programas fe-
derais de benefícios (Bolsa-família).

3.2.2 – Atividade 2 –  Oficina: Conselhos Municipais
Objetivos: Discutir e propor ações de apoio à instalação, otimização ou aper-
feiçoamento dos conselhos municipais de saúde, educação, tutelar, da criança 
e do meio ambiente para o desempenho de suas funções. 
Metodologia a empregar: Roda de conversa sobre o que é um conselho munici-
pal? Qual a finalidade? Composição? Conselhos existentes e novos conselhos 
a serem formados. Num segundo momento, haverá uma dinâmica onde cada 
grupo irá escolher um conselho que já existe e propor uma ação para melhoria 
do seu funcionamento. 
Tempo previsto: 6 h (3 sessões de 2 horas). 
Recursos necessários: Sala com cadeiras, material de escritório (folhas de ofi-
cio, canetas, quadro negro/giz ou quadro branco/caneta)
Público alvo: Pessoas ligadas às áreas de atuação dos conselhos.
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Retorno para a comunidade: Melhoria no atendimento à população pelos con-
selheiros municipais.

3.2.2 – Atividade 3 – Oficina: Mediação de Conflitos
Objetivos: capacitar educadores e agentes públicos vinculados à rede escolar, 
para lidar com situações de conflitos e de violência infanto-juvenil
Metodologia a empregar: roda de conversa, onde serão discutidas as situações 
problemas ocorridas em ambiente escolar, com auxilio de vídeos.
Tempo previsto: 3 sessões de  2h. 
Recursos necessários: Sala com cadeiras, material de escritório (folhas de ofi-
cio, canetas, quadro negro/giz ou quadro branco/caneta)
Público alvo: Pessoas ligadas às áreas da educação, Diretores de Escolas e 
Professores.
Retorno para a comunidade: resolução de conflitos nas atividades rotineiras, 
redução da violência escolar pela mediação com estímulo ao entendimento.

3.2.4 – Atividade 4 –  Oficina: “Quando Eu Crescer...”
Objetivos: visa o diálogo e reflexão sobre o futuro e formação cidadã (solidarie-
dade, trabalho em equipe  e participação social). Abordar as oportunidades de 
estudos e trabalhos.
Metodologia a empregar: dinâmica de grupo sobre temas de cidadania e for-
mação profissional, seguida pela dinâmica do “Auxílio Mútuo”, que salienta 
a importância do trabalho em grupo para o alcance de um objetivo comum, 
onde cada participante vai mencionar seu desejo completando a frase “Quando 
eu crescer...”. A partir da dinâmica, será discutido a construção do futuro em 
função  das escolhas do presente.
Público alvo: Educadores visando sua capacitação e Adolescentes, entre 13 e 
18 anos.
Tempo previsto: 4 h, sendo ministradas duas sessões de 2h cada. Uma para 
capacitação de educadores e outra sessão para os adolescentes.
Recursos necessários: Sala com cadeiras.
Retorno para comunidade: Que os adolescentes tenham a oportunidade de 
refletir sobre suas vidas e dividir uns com os outros suas incertezas, insegu-
ranças, dificuldades, ideias, sonhos e conquistas e meios para alcançar seus 
objetivos.

3.2.5– Atividade Complementar –  Oficina: “Aplicativo Cidadão”
Objetivos: Motivar o uso de aplicativos oficiais para questões de cidadania.
Metodologia a ser empregada: Apresentação de ferramentas digitais disponí-
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veis no site do governo federal (http://www.aplicativos.gov.br/), destacando 
os aplicativos ProtejaBrasil, calculadora do cidadão, vacinação em dia, Sinesp 
cidadão, portal hidrológico, denuncie a discriminação). 
Público alvo: Comunidade em geral               
Tempo previsto: 4 h (2 sessões de duas horas).
Recursos necessários: Sala de aula que tenha acesso à Internet (rede-sem-fio)
Retorno para a comunidade: Promoção da cidadania através do telefeno celular, 
utilizando a cobertura da telefonia móvel na região.

3.3 – Educação

3.3.1 – Atividade 1–  Atividade: Esporte Educacional
Objetivo: Promover a integração da comunidade, principalmente escolar, com a 
finalidade de auxiliar no desenvolvimento integral, na formação da cidadania e 
do lazer, obedecendo aos princípios da totalidade, coeducação, emancipação, 
participação e cooperação com a capacitação de educadores para continuidade 
dessas atividades no contraturno escolar.
Metodologia a empregar: execução de atividades esportivas conforme material 
disponível no site do ministério dos Esportes, sendo eles: esportes de invasão 
(futebol, ultimate frisbee), práticas corporais de aventura (slack line), de movi-
mentação (arranca a fita), ginástica (alongamento) e esportes de rede divisória 
(voleibol) e parede (controle).
Público alvo: Comunidade escolar (alunos e professores).
Recursos necessários: Área para prática desportiva e material desportivo.
Tempo previsto: 12h, sendo realizadas 4 sessões de 3 horas.
Retorno para comunidade: incentivar o uso do contraturno escolar para desen-
volvimento de atividades desportivas, promovendo a cidadania e exercitando a 
solidariedade, trabalho em equipe e criatividade.

3.3.2 – Atividade 2 – Jogos Lógicos de Tabuleiro 
Objetivo: Promover a integração da comunidade, principalmente escolar, com 
a finalidade de auxiliar no desenvolvimento integral e raciocínio lógico a partir 
de uma concepção de sustentabilidade dada pelo uso de materiais reciclados.
Metodologia a empregar: uso de jogos lógicos de tabuleiro (mesa, gigante e vivo). 
Público alvo: Comunidade em geral, professores e educadores. Alunos.
Recursos necessários: Área para prática das atividades (desenho ou demarcação 

http://www.aplicativos.gov.br/
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dos tabuleiros vivos). Uso de material reciclado para construção de marcas e 
cones.
Tempo previsto: 12h, sendo realizadas 4 sessões de 3 horas.
Retorno para comunidade: lazer e descontração, exercício da solidariedade, 
trabalho em equipe, criatividade, desenvolvimento do raciocínio lógico.

3.3.3 – Atividade 3 –  Oficina: O grande Mestre
Objetivos: motivação e valorização dos professores e do seu papel transforma-
dor como educador.
Metodologia a empregar: dinâmica de grupo consistindo de uma discussão 
inicial sobre o papel do professor e de sua importância. A seguir, formação de 
grupos menores para apresentar ao grande grupo, uma estratégia nova e criati-
va de ensino que dinamize alguma aula rotineiramente ministrada e que possa 
a prender a atenção dos alunos. 
Público alvo: Professores, lideranças e comunidade em geral.
Recursos: Sala com cadeiras.
Tempo previsto: 4h (duas sessões de 2 h).
Retorno para a comunidade: Com a motivação dos professores, toda a comuni-
dade será beneficiada, tendo em vista ser a educação a base para a cidadania.

3.3.4 – Atividade 4 –  Oficina: “Todos na Escola”
Objetivo: diminuir a taxa de abandono escolar.
Metodologia a empregar: roda de conversa visando identificar as causas locais 
da evasão escolar e demonstrar que a educação é a oportunidade de pessoal 
e profissional, a partir de relatos dos próprios alunos rondonistas.
Público alvo: Professores, Adolescentes do ensino médio (onde há maior evasão 
na região).
Recursos necessários: Sala com cadeiras. Computador e Projetor Multimídia.
Tempo previsto: 4h (duas sessões de duas horas)
Retorno para a comunidade: elevação das taxas de conclusão e aprovação na 
rede escolar, pelo estímulo à educação formal.

3.3.5 – Atividade 5– “Feira de Ciências”
Objetivo: Valorizar o ensino de ciências e matemática pela adoção de atividades 
práticas que despertem o interesse dos alunos na compreensão de conteúdos 
teóricos. 
Metodologia: Oficina de aula prática envolvendo fenômenos físicos e químicos, 
elaborados a partir dos conteúdos teóricos dos programas do ensino funda-
mental e médio. 
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Público alvo: Professores, crianças e adolescente em idade escolar.
Tempo previsto: 4 h (2 sessões de duas horas).
Recursos necessários: Sala de Aula e material para as aulas práticas.
Retorno para comunidade: Interesse dos alunos em desvendar fatos corriquei-
ros, relacionando com conteúdos teóricos de sala de aula. Estimular nos pro-
fessores a adoção de metodologias ativas da educação na sua prática peda-
gógica.

3.3.6 – Atividade Complementar –  Oficina: “Professor Sabe-Tudo”
Objetivos: Motivar o uso da informática como ferramenta de ensino e aprendi-
zagem.
Metodologia a ser empregada: Apresentação de ferramentas digitais da sala do 
professor (http://www.aplicativos.gov.br/aplicativos/sala-de-professor) e outros 
recursos via internet. 
Público alvo: Professores                         
Tempo previsto: 4 h (2 sessões de duas horas).
Recursos necessários: Sala de Informática com acesso à Internet
Retorno para a comunidade: qualificação profissional de professores através 
da troca de experiências e divulgação de websites com materiais instrucionais 
para uso em suas atividades didáticas, despertando o interesse dos alunos e 
diminuindo a evasão.

3.4 – saúde

3.4.1 – Atividade 1 – Oficina: Higiene Pessoal
Objetivos: Salientar a importância da higiene pessoal como forma de valori-
zação da autoestima e as consequências da falta de higiene e sua relação com 
as demais doenças que atingem nosso corpo.
Metodologia a empregar: Essa oficina será realizada junto com os agentes de 
saúde, a partir do trabalho já feito por eles, valorizando o seu trabalho e poder 
multiplicador. Inicialmente será avaliada a educação em saúde dos participan-
tes (hábitos de higiene pessoal) e a partir dessas vivências, serão contadas 
histórias sobre doenças de pele, diarréicas e problemas dentários. Ao mesmo 
tempo, acontecerá uma oficina de reciclagem para a produção de porta-escova 
e saboneteira, reforçando a relação higiene pessoal e bucal como promotora 
da saúde. 

http://www.aplicativos.gov.br/aplicativos/sala-de-professor
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Público alvo: Comunidade em geral, separados por grupos para dinamizar mais 
o trabalho.
Tempo previsto: 9 h, 3 sessões de 3 horas.
Recursos necessários: Material escolar para confecção de cartazes, Material de 
reciclagem para trabalhos manuais. Computador, projetor multimídia, sala com 
cadeiras.
Retorno para comunidade: Aprendizado sobre a relação dos cuidados com a 
higiene bucal e a saúde geral do indivíduo, promovendo a valorização da saúde 
como um todo.

3.4.2 – Atividade 2 – Oficina: Saúde e Valorização da Mulher
Objetivos: Informar as adolescentes e mulheres sobre cuidados com a saúde 
feminina (abordando DST’s, comportamentos hormonais, câncer de mama e de 
colo do útero, cuidados com higiene íntima), visando prevenção de doenças e 
trazer assuntos para debate sobre a imagem do feminino no contexto social e 
opressão de gênero (violência contra a mulher, mídia e mercantilização do cor-
po feminino, a mulher no mercado de trabalho, etc.). Promoção dos programas 
oficiais de vacinação de adolescentes.
Metodologia a empregar: Serão expostos vídeos para ilustração dos assuntos 
discutidos, exposição dialogada e debate. Inicialmente, serão discutidos os 
assuntos acima citados, explicando e conversando sobre dúvidas que possam 
surgir. Por ocorrer em julho, essa oficina já estimulará as mulheres a participa-
rem da campanha “Outubro Rosa” em seu município. Num segundo momento, 
a valorização da sua identidade, o valor de ser mulher, como pessoa e ser hu-
mano, e não como objeto, muitas vezes vítima de agressões. 
Público alvo: Mulheres da comunidade (dos 13 anos em diante) e líderes co-
munitárias.
Tempo previsto: Três sessões, cada sessão com 3 h., totalizando 9 h. 
Recursos necessários: Sala com cadeiras, projetor multimídia.
Retorno para a comunidade: Maior compreensão sobre a mulher e atitudes a 
serem tomadas referentes à opressão de gênero e visão crítica a respeito da 
situação da mulher na sociedade atual, dando a real noção de valorização de 
cada ser humano.

3.4.3 – Atividade 3 – Oficina: Saúde do Homem
Objetivos: Orientar sobre as doenças que os homens tem propensão, sobre 
doenças sexuais. Trabalhar com o estereótipo masculino, o papel do homem 
na sociedade. O problema do vício para a família, e a questão de renda familiar.
Metodologia a empregar: Serão expostos vídeos para ilustração dos assun-
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tos discutidos, exposição dialogada e debate. Num primeiro momento, o foco 
é a saúde do homem, explicando e conversando sobre dúvidas ou questões 
que possam surgir. Estímulo à participação na campanha “Novembro azul”, 
reforçando as ações dos gestores municipais. Num segundo momento, a valo-
rização da sua identidade, o seu papel na sociedade, a sua responsabilidade 
na família. 
Público alvo: Adolescentes acima de 13 anos e Homens da comunidade
Tempo previsto: Três sessões, cada sessão com 3 h., totalizando 9 h.
Recursos necessários: Sala com cadeiras, computador e projetor multimídia.
Retorno para a comunidade: Estima-se que esta oficina possa proporcionar uma 
maior valorização da família, bem como a prevenção e tratamento de doenças 
que assolam os homens, e a aceitação do alcoolismo como uma mazela social.

3.4.4 – Atividade 4 – Roda de Conversa: “A Hora dos Adolescentes”
Objetivos: Proporcionar um ambiente descontraído no qual os jovens sintam-se 
à vontade para dialogar sobre as drogas.
Metodologia a empregar: Haverá uma dinâmica de integração, com vídeos so-
bre drogas e alcoolismo. Haverá uma discussão sobre o que foi visto e em 
seguida uma orientação do efeitos no organismo a longo prazo. A seguir, dinâ-
mica da “caixa da verdade” será feita, onde os adolescentes podem depositar 
perguntas numa urna, anonimamente, e estas serão lidas e debatidas. 
Publico alvo: Adolescentes de 13 a 18 anos.
Recursos necessários:  Sala com cadeiras ou local para sentar em círculo.
Tempo previsto: 4 h (2 sessões de duas horas).
Retorno para a comunidade: Alertar nos adolescente a consciência sobre os 
efeitos nocivos do alcoolismo e drogas, tanto para eles como para a sociedade.  
Estimular a procura pelos serviços de orientação e assistência, existentes no 
município e região.

3.4.5 – Atividade 5 – Oficina: Ginástica 
Objetivos: Difundir a importância das técnicas de alongamento, relaxamento e 
trabalho músculo-esquelético que favoreçam as atividades físicas.
Metodologia a empregar: breve introdução sobre a importância da atividade 
física, seguido de exercícios de alongamento e relaxamento, sob  orientação 
dos rondonistas.  
Público alvo: Comunidade em geral, com participação de grupos de idosos a fim 
de promover sua inclusão social.
Tempo previsto: sessões de 30 minutos, realizadas durante 6 dias.
Recursos necessários: Espaço físico contendo cadeiras e área livre para reali-
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zação das atividades físicas. Material para ginástica laboral (colchonete, bolas, 
cordas e outros equipamentos que possam ser utilizados em exercícios).
Retorno para a comunidade: Aprendizado das técnicas e vantagens da atividade 
física, melhora na qualidade de vida e promoção da saúde, integração social e 
inclusão do hábito de exercícios tanto em casa quanto no ambiente de trabalho 
(ginástica laboral).

3.4.6 – Atividade 6 – Oficina: “Casa da Dengue”
Objetivos: Alertar sobre os riscos da Dengue, Chikungunya e Zika.
Metodologia a empregar: a oficina ocorre com a montagem da “casa da den-
gue”, a partir de material reciclado, onde os participantes montarão uma ma-
quete demonstrando possíveis focos de proliferação de mosquitos (calhas, va-
sos de plantas, pneus etc..). A seguir, será discutido sobre a prevenção dessas 
doenças e seus sintomas.
Público alvo: Comunidade em geral e agentes de saúde com atividades no com-
bate a dengue, visando multiplicar a abordagem lúdica de um tema tão atual e 
alarmante.
Tempo previsto: 6 h (três sessões de 2 horas)
Recursos necessários: Sala de aula e material de reciclagem. Material de escri-
tório.
Retorno para a comunidade: Aumentar o controle das doenças febris causadas 
pelos três agentes etiológicos e promover a saúde da população, pela erradi-
cação de focos dos vetores.

3.4.7 – Atividade 7– Oficina: Mutirão de Valorização e Planejamento na Saúde
Objetivos: Incentivar agentes de saúde a divulgar as atividades e serviços ofe-
recidos para a população, favorecendo o acesso e participação social como 
forma de corresponsabilização pela saúde e pela gestão do cuidado. 
Metodologia a empregar: A “Mostra de Boas Práticas na Saúde” será um en-
contro voltado para a troca de conhecimento entre profissionais de saúde e 
num segundo momento, dirigido à comunidade, com apresentação e diálogo so-
bre os problemas enfrentados no município. Trata-se de uma ação social para 
valorizar o trabalho já existente no município e fomentar a participação e a co-
rresponsabilização da comunidade. A metodologia poderá ser por oficinas, roda 
de conversas sobre saúde do idoso, da mulher, da criança e distribuição de 
preservativos, conforme o município em que a equipe rondonista irá trabalhar.
Público alvo: Agentes técnicos, servidores e profissionais da saúde, líderes co-
munitários, comunidade em geral e administração municipal.
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Tempo previsto: 4 h (2 sessões de 2 horas)
Recursos necessários: Sala com cadeiras, computador e projetor multimídia. 
Material de expediente e escolar. Materiais reciclados.
Retorno para a comunidade: Espera-se que com esta ação a comunidade apro-
xime-se dos profissionais da saúde, ocorrendo uma maior promoção de saúde 
para a comunidade. Incentivando assim, outras ações sociais de saúde durante 
o ano.

3.4.8 – Atividade Complementar – Oficina: Cuidadores de Idosos
Objetivos: capacitar pessoas para lidar com idosos e suas limitações e dificul-
dades em decorrência do envelhecimento, assegurando cuidados adequados e 
qualidade de vida, garantindo aos idosos os direitos da cidadania (dignidade, 
bem-estar e direito à vida).
Metodologia a empregar: roda de conversa sobre a importância do cuidado, 
atenção e valorização do idoso perante a sociedade, fazendo uma breve re-
ferência ao Estatuto do Idoso e legislação correlata. Abordagem do abandono e 
de maus-tratos e divulgação dos meios de denúncia e órgãos governamentais 
de apoio e materiais educativos (Ministério Público/RN). Instrução de cuidado-
res sobre manejo e compartilhar experiências no cuidado pactuado.
Público alvo: Familiares de idosos e agentes de saúde, como multiplicadores.
Tempo previsto: 4 h (duas sessões de duas horas).
Recursos necessários: Sala com cadeiras. Computador e projetor multimídia. 
Retorno para a comunidade: Melhoria nos cuidados com os idosos.

4 - Distribuição  das Ações Rondonistas Previstas
A distribuição das ações rondonistas, de acordo com a área temática primária 
dentro do Conjunto A, está apresentada na Figura 5. Os dados estão apresen-
tados considerando o número de atividades previstas e calculados em percen-
tuais do total de atividades propostas (21 atividades): Cultura, 23,80%, Direi-
tos Humanos e Cidadania, 19,04%, Educação, 23,80% e Saúde 33,3%. Cabe 
ressaltar que dentro das oficinas são trabalhados outros enfoques, como por 
exemplo, nas oficinas de saúde (valorização e saúde da mulher) são abordadas 
questões referentes à cidadania e direitos (legislação da mulher, estatuto da 
criança e adolescente). A integração entre os temas e sua abordagem pode 
ser melhor compreendida através da Figura 6, onde o Diagrama de Venn ilustra 
a integração entre as oficinas propostas em função das abordagens a serem 
utilizadas nas atividades.
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Figura 5 – Distribuição das atividades rondonistas de acordo com a área temática primária 

no conjunto A. Os dados estão apresentados considerando o número de atividades e 

calculados em percentuais do total de atividades propostas (24 atividades): Cultura, 

23,8%, Direitos Humanos e Cidadania, 19,04%, Educação, 23,8% e Saúde 33,3%.

Figura 6 – Diagrama de Venn, representando a integração em relação às abordagens 

das ações rondonistas (previstas e complementares), conforme as áreas temáticas do 

conjunto A na Operação Forte dos Reis Magos, RN.
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Paradigmas de trabajo: la universidad en territorio
La articulación de la universidad con sus territorios de influencia, ha ido modifi-
cándose en el tiempo, y adoptando distintos modelos.

Estos modelos establecen una forma de articulación entre la universidad 
(desde sus funciones primarias: docencia, investigación y extensión) y las co-
munidades de los territorios de influencia. Tomando a Serna (2007), se pue-
den clasificar cuatro modelos de extensión, los cuales presentan momentos 
de predominancia, para luego convivir con modelos posteriores y generar hibri-
daciones, antagonismos y controversias respecto a las articulaciones que se 
producen entre la universidad y los distintos actores territoriales.

Modelo de extensión Altruista
Esta forma de comprender la universidad en su articulación con los diversos ac-
tores territoriales presenta una fuerte influencia positivista. Prevaleció durante 
las primeras cuatro décadas del siglo XX, e impulsaba la acción desinteresada 
y humanitaria de los universitarios a favor de los pobres e ignorantes. En Argen-
tina, el Movimiento Estudiantil de Córdoba, de 1918, realiza una observación 
crítica del modelo universitario tradicional, proclama la obligación de llevar los 
conocimientos de la universidad al pueblo (ANUIES, 1979, p. 3); dicho com-
promiso fue ratificado en 1921 en el Congreso Internacional de Estudiantes, 
celebrado en la ciudad de México (LICEA, 1982, p.31).

La representación de esta proclama se materializa en equipos entusiastas 
de estudiantes y profesores trabajando en brigadas de salud, bufetes jurídicos, 
conferencias a sindicatos, clases de economía doméstica a amas de casa, etc. 
Hay un sentido predominante de corresponder los esfuerzos del pueblo para 
sufragar los costos de la educación superior.

Los aportes al desarrollo local y territorial están fuertemente ligados a un 
concepto de invasión cultural, a través de un contenido llevado que refleja la vi-
sión del mundo de aquellos que llevan, que se superpone o invisibiliza la visión 
del mundo de aquellos que, pasivamente, reciben (Freire, 1973).

mailto:sebastian.alvarez@rec.unicen.edu.ar
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Podría decirse que hay un componente “filantrópico y colonizador” del cono-
cimiento y el saber, que busca el desarrollo a partir de modelos o parametriza-
ciones socio-culturales surgidos de los núcleos universitarios, cuyos orígenes 
mayoritariamente responden a construcciones eurocéntricas y norteamericanas.

Modelo de extensión Divulgativo
Esta forma de comprender la extensión, se originó en los Estados Unidos inten-
tando definir el procedimiento por el cual los adelantos técnicos pueden llegar a 
las poblaciones que no acceden a las instituciones educativas de nivel superior. 
El supuesto básico que opera en este modelo, es la necesidad de “rebajar” los co-
nocimientos y tecnologías producidas en la universidad para que puedan ser com-
prendidos por el pueblo, utilizando para ello distintos medios de comunicación. 
Esto se materializa en acciones como producción de artículos de divulgación, 
museos y exposiciones, conferencias, cine y actividades de grupos artísticos bajo 
el criterio de que realizan, en menor o mayor grado, una “labor de extensión”.

Este modelo fue avalado por la Unión de Universidades de América Latina, 
en la Primera Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difu-
sión Cultural, celebrada en 1957.

En este modelo, las implicancias de la universidad en relación con los di-
versos actores del territorio, supone un esfuerzo para asegurar mecanismos 
técnicos o comunicativos, siendo un instrumento modernizador que otorga la 
mayor –y a veces la única–, validez a las expresiones culturales o tecnológicas 
producidas por artistas e intelectuales de instituciones extranjeras devenientes 
de modelos de vida originados en los centros de poder y ajenos a los intereses 
de la mayoría de la población.

En este modelo de relacionamiento entre actores territoriales y universita-
rios, difícilmente se revelen respuestas a auténticas necesidades y anhelos 
de los sectores mayoritarios de la sociedad, es decir, los empobrecidos o en 
situación de vulnerabilidad.

Modelo de extensión Concientizador
Esta comprensión del rol de la universidad en su relación con la comunidad 
nace de las ideas de la izquierda latinoamericana y es enriquecido con el pen-
samiento de Freire, que pondera compartir los bienes, incluidos los educativos 
y culturales, en forma dialógica y liberadora, creando conciencia entre partici-
pantes en ese acto educativo.

La base de este modelo se funda en una concientización que implica un 
despertar de la conciencia, un cambio de mentalidad, una mirada realista de 
los roles de distintos actores para con la naturaleza y en la sociedad. Exige un 
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análisis crítico de las causas y consecuencias de las problemáticas de desarro-
llo y busca construir acciones eficaces y transformadoras.

A partir de este enfoque, cobra gran relevancia el análisis político del con-
texto y de las propias funciones universitarias: producción y reproducción de co-
nocimientos ¿para qué?, ¿para quienes?, ¿con quién?, ¿a pesar de quien/es?.

El rasgo dialógico de este modelo pregona una co-construcción de saberes 
a partir de poner en diálogo y en pie de igualdad el conocimiento científico y el 
conocimiento popular para posibilitar la producción de nuevos conocimientos. 
Asimismo, a partir de este análisis, surge la necesidad de romper los límites 
de acción disciplinar, ya que el análisis crítico de la realidad exige una mirada 
transdisciplinaria que incluye las disciplinas del conocimiento popular existen-
tes en el territorio.

Como limitantes de este modelo se debe mencionar que, a pesar de una 
atractiva y emotiva alternativa teórica, pierde de vista la existencia de muchos 
factores que no dependen de la voluntad o del grado de compromiso de los uni-
versitarios que realizan labores de extensión, y por ende se hace fundamental 
el desarrollo de políticas públicas y universitarias que respalden este tipo de 
acciones que no necesariamente serán viables, expeditivas y evaluables cuan-
titativamente.

Sin duda, este modelo plantea un rol activo de la universidad en el desa-
rrollo local, al establecer diálogos fluidos y participaciones horizontales con los 
distintos actores sociales, dando prioridad a aquellos sectores social/cultural/
económicamente más relegados, en búsqueda de un desarrollo local equitativo.

Modelo de extensión Vinculatorio Empresarial
En este modelo, las necesidades sociales son identificadas como análogas a 
las de empresas y en consecuencia los universitarios deberán ser educados 
para atender estas necesidades. Hacia finales de la década de los 80´y duran-
te el transcurso de los años 90´ en Argentina se fomentó fuertemente la vincu-
lación de la universidad con el sector privado, haciendo foco en la prestación 
de servicios técnicos/tecnológicos altamente redituables.

Como mencionan Machado y Kessman (1991) “los posibles ámbitos de la 
relación universidad-empresa son muy variados: cursos, asesorías, convenios 
de colaboración, financiamiento de investigaciones y desarrollo tecnológico; in-
tercambio de personal, orientación de carreras profesionales; generación de 
postgrados adaptados a las necesidades empresariales; programas de edu-
cación continua y de fortalecimiento académico; incentivos a la investigación, 
asociación en nuevas empresas, incubadoras de empresas, financiamiento cor-
porativo con base en premios, becas y cátedras a profesores”. 
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Claro que este esquema de vinculación entre la universidad y actores territo-
riales focalizados en el sector privado, plantea grandes riesgos, como menciona 
Lourdes Ruiz Lugo (1993), “El esquema que en lo sucesivo habrá de regirnos, 
en cualquier ángulo de la vida nacional, tendrá un horizonte mercantilista, de 
competitividad y permanencia, buscando una elevada rentabilidad financiera; 
pero si esta línea llegara a regular la extensión universitaria, los resultados 
serían inevitablemente definidos bajo un perfil elitista, sectario y antidemocrá-
tico; beneficiándose con la extensión de la cultura y los servicios universitarios 
solamente aquellos que puedan cubrir cuotas de alta rentabilidad. Ante esta 
perspectiva, el servicio universitario en cualquiera de sus funciones, perderá su 
carácter social y dejará de ser producto de los requerimientos y necesidades de 
la comunidad que la instituyó”.

Este modelo representa la antítesis del sentido originario que al paradigma 
impulsado sobre principios de siglo XX por diversos movimientos sociales y 
estudiantiles. Esta concepción de la extensión plantea la educación superior y 
sus funciones como servicios, por tanto, posibles de comercializarse.

La universidad, bajo este enfoque, se convierte en un actor del desarrollo 
local vinculado al crecimiento económico y productivo sin una mirada de desa-
rrollo equitativo y sostenible. Este modelo se relaciona con procesos socio-eco-
nómicos de desarrollo neoliberal, convirtiendo a la universidad en un actor más 
del mercado.

Luego de este análisis desarrollado por Serna, se puede aproximar el análi-
sis temporalmente y analizar un modelo mucho más actual denominado: 

Modelo de Desarrollo Integral
Éste comienza cuando a fines de los ‘90 y principios de 2000, los rectores de 
América Latina entienden que está en peligro la educación pública y empiezan 
a realizar cumbres latinoamericanas donde se cuestiona el modelo anterior (vin-
culación empresarial) y se generan debates y acuerdos para generar políticas 
para revertir esta mirada.

En el 2008, la cumbre más trascendental, en Cartagena de Indias, Colom-
bia, todas las universidades iberoamericanas acuerdan por consenso definir la 
educación como: “un bien público y social; un derecho humano y universal, y un 
deber que el Estado debe garantizar en todos los niveles”.

Simultáneamente esto da origen al modelo de desarrollo integral y en el 
2008 se crea en nuestro país la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXU-
NI) http://www.rexuni.edu.ar que establece un plan estratégico nacional donde 
toma un posicionamiento político claro. En uno de sus apartados dice: “será el 

http://www.rexuni.edu.ar
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pueblo en su universidad, como su dueño legítimo, el actor protagónico de un 
cambio que deberá resignificar saberes, democratizar espacios institucionales, 
y consolidar políticas para una mayor participación popular”.

Además, define a la extensión como “función sustantiva” de la universidad. 
Plantea que la única extensión posible es integrada a las otras dos funciones y 
por lo tanto forma parte de un “modelo de universidad”. Cuestiona contenidos 
curriculares desvinculados de la realidad. Esto es lo que se plantea en una uni-
versidad pública, gratuita y financiada cada vez más con aportes públicos… la 
integralidad debería ser constante y estar sistematizada.

En las universidades conviven e interactúan estos cinco modelos, pero exis-
te una política de  extensión a nivel nacional basada en el modelo de Desarrollo 
Integral, a partir del cual se puede analizar la relación con el desarrollo local 
que se intenta impulsar.

Acerca del territorio y sus concepciones desde una mirada 
de articulación universitaria
Más allá del tipo de modelo de extensión que prime sobre las lógicas universi-
tarias, es importante destacar que el concepto de “territorio” posee distintas 
acepciones para las distintas disciplinas del conocimiento científico, lo cual 
impacta directamente en las ideas primarias que se tienen respecto del mismo.

Retomando las conclusiones sistematizadas en el 3er encuentro del Curso 
Regional de Extensión Universitaria de la UNICEN, “La Universidad en Territo-
rio”, desarrollado en septiembre de 2015, se pueden realizar algunas aproxima-
ciones al concepto de territorio:

 • El territorio es un concepto polisémico que tiene distintos significados de 
acuerdo los diferentes abordajes disciplinares de una universidad comprometi-
da con su realidad social. Para algunas disciplinas el territorio es principalmente 
una dimensión física y espacial, mientras que para otras tiene preponderancia 
la dimensión ecológica, así como para otras es un concepto preponderante-
mente social, donde lo comunitario, lo político, los derechos y el poder definen 
al territorio y la concepción de articulación universitaria con el mismo.

Existen disciplinas, que tanto desde la enseñanza como la investigación y 
la extensión, no se conciben sin la presencia e interacción permanente con el 
territorio, como podría ser el caso de las ciencias sociales. Sin embargo, para 
otras disciplinas universitarias, el territorio puede estar ausente de los conte-
nidos de su currícula y los objetivos de investigación, por tratarse de áreas que 
requieren de un nivel complejo de abstracción teórica. Esto no implica que sus 
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actores universitarios no interactúen con el territorio, sino que lo hacen desde 
otros espacios de participación que no necesariamente tienen que ver con la 
docencia o la investigación de su disciplina. Situación ésta, que seguramente 
no habilita al entendimiento de la extensión universitaria como desarticulada 
de las otras dos funciones sustantivas de la universidad.

 • Para la mayor parte de las disciplinas el territorio es un espacio a inter-
venir, tanto desde lo social propiamente dicho, como desde lo empresarial, lo 
artístico o lo meramente productivo, por mencionar sólo algunas de las dimen-
siones complejas que adquiere el concepto de intervención de acuerdo a cada 
disciplina y tradición.

 • En muchas carreras universitarias, sino en la mayoría, la articulación de 
universidad con territorio se plantea desde la mirada del territorio como objeto 
de estudio, sin necesariamente plantear articulaciones verdaderas o interac-
ciones dialógicas con los actores territoriales. Existe un consenso en que esta 
mirada es egoísta y está centrada en los intereses y necesidades sólo de una 
de las partes, la universitaria. Esta forma de entender el territorio está concep-
tualizada en el Modelo de Extensión Altruista, se remonta a los orígenes occi-
dentales y medievales de la institución misma en tanto organización privativa 
y de elites. Adicionalmente proviene de la tradición positivista sobre la cual se 
cimientan nuestras instituciones de educación superior, tanto en sus dimensio-
nes de enseñanza como de investigación. Este concepto ya obsoleto sobre la 
mirada del territorio como objeto de estudio universitario, sigue en la actualidad 
vigente aunque conviviendo con otros sentidos que en algunos casos pueden 
plantearse como verdaderas interacciones intensas en materia de generación 
colectiva de conocimiento, tal como lo expresa el Modelo de Desarrollo Integral.

 • No obstante todo lo anterior, para la gran mayoría de las disciplinas el 
territorio es un concepto presente que habilita en términos genéricos a una 
vinculación directa con los planes formativos y la búsqueda, generación y/o 
aplicación de nuevos conocimientos. Para las universidades estatales de ges-
tión pública, financiadas íntegramente por el Estado a través de aportes e im-
puestos del pueblo, ésta condición se convierte en una exigencia estatutaria 
y en un compromiso ético a la vez. De allí la importancia de que exista una 
política estratégica instituida en su planificación universitaria, que pueda ser 
monitoreada, evaluada y replanificada permanentemente.

 • Más allá de las diferencias planteadas, existe un consenso en entender 
que el modo de relacionamiento entre ambos conceptos define un modelo de 
universidad pública, que puede estar orientada en un caso hacia la construc-
ción de conocimiento “para” la comunidad o, en otro caso, “con” la comunidad.
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Retomando la afirmación de que los 5 modelos de extensión coexisten en 
la actualidad universitaria argentina, se denota una concepción mayoritaria que, 
en el mejor de los casos, proyecta una universidad orientada a construir conoci-
miento para ser transferido a la comunidad, conviviendo con expresiones cuan-
titativamente minoritarias de producción de conocimientos “con” la comunidad 
a través de otras metodologías y modelos teóricos muy posteriores al positivis-
mo, que se expresan mayoritariamente en el marco de la investigación-acción. 

Todas estas consideraciones nos llevan a tener en cuenta que la relación 
entre universidad y territorio no deberían reducirse en ningún caso a sólo am-
bas conceptualizaciones espaciales, sino más bien a la universidad, el Estado 
y el territorio, tanto desde su dimensión organizada desde células de base 
como organizaciones mayores y otros tipos de estructuras sociales; así como 
el sector empresario competitivo y el de la economía cooperativa, sin olvidar a 
los ciudadanos en su dimensión individual y colectiva. 

En definitiva, abordamos el término territorio como un conjunto de significa-
dos y significantes que expresan una construcción y deconstrucción permanen-
te de sentidos que configuran lo que entendemos por “realidad”.

Planificación de los Puntos Territoriales de Extensión: Diagnóstico 
de la articulación territorial 
A partir del breve análisis descripto anteriormente, se puede comprender que 
la vinculación de la Universidad con los distintos actores del territorio se ha ido 
desarrollando en el tiempo a partir de estrategias, dispositivos y prácticas que 
son basadas en modelos de articulación que las configuran y definen.

Estas formas de articulación no sólo definen un posicionamiento de la uni-
versidad y sus actores en torno a los relacionamientos con los actores de los 
territorios de influencia, sino que también configuran las expectativas de los 
actores sociales del territorio respecto de lo que pueden demandar a la univer-
sidad, las formas esperadas de interacción, los roles asumidos por cada parte 
y los impactos esperados de estas intervenciones.

En este sentido, como diagnóstico primario surgido desde las prácticas habi-
tuales llevadas adelante por equipos extensionistas de la UNICEN, se evidencia 
que en la generación de programas, proyectos y actividades de extensión, ma-
yoritariamente son los miembros de la universidad quienes proponen una inter-
vención en territorio, mientras que los actores sociales suelen participar simbó-
licamente expresando su acuerdo con la propuestas de “trabajo conjunto”. Esta 
forma de articulación no conlleva una participación real y activa de los actores 
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territoriales en la definición estratégica de las intervenciones (problemática, me-
todologías de trabajo, actores involucrados, definición de objetivos, etc.)  

Esta mirada puede comprenderse como una hibridación entre modelos de ex-
tensión, donde se planifican las intervenciones desde modelos de tipo altruistas 
(llevar los conocimientos de la universidad al pueblo) o divulgativos (adecuación 
de conocimientos elaborados para comunicarlos al pueblo) y luego, a la hora de 
ejecutar acciones concretas, se busca dar participación activa a los actores de 
la comunidad sobre la planificación realizada (en la que no han sido partícipes). 

Esta forma de trabajo, plantea algunas problemáticas que se evidencian en 
la praxis de la extensión: 

 • Superposición de actividades en territorio: Distintos equipos de trabajo 
extensionista trabajan con los mismos actores territoriales, sin coordinar (y mu-
chas veces desconociendo) las acciones de sus colegas. Muchas actividades 
de la universidad desarrolladas en un mismo territorio, no resulta una suma-
toria de esfuerzos si no existe una articulación entre ellas. De hecho, muchas 
instituciones expresan informalmente su frustración por iniciar desde cero las 
acciones sobre una misma problemáticas en función del grupo universitario 
que se proponga trabajarla. Mientras tanto, en otros espacios hay una marcada 
vacancia en los procesos de acompañamiento y trabajo articulado sobre proble-
máticas comunitarias.

 • Diagnósticos inadecuados y abordajes que no respetan procesos pre-
vios: Cuando no existe un diagnóstico y una planificación conjunta con los pro-
tagonistas de las problemáticas comunales, suelen darse diagnósticos poco 
adecuados e intervenciones que ignoran procesos y acciones previas.

 • Abordaje disciplinar de una realidad “indisciplinada”: La complejidad que 
tiene la escena social requiere de miradas y abordajes que superen la visión 
disciplinar que se gesta dentro de los muros de las universidades. Se hace in-
dispensable lograr un trabajo mancomunado que estimule un verdadero diálogo 
de saberes (entre los distintos saberes científicos y saberes populares).

Proyecto Puntos de Extensión Territorial 
A partir de este diagnóstico, la Secretaría de Extensión de la UNICEN propone 
la creación de Puntos de Extensión Territorial (PET), como una contribución en 
la transición hacia un trabajo territorial que responda a un Modelo de Extensión 
de Desarrollo Integral. 

Estos PET buscan promover el desarrollo de espacios territoriales de exten-
sión, que fortalezcan los vínculos entre la universidad y las comunidades de 
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sus territorios de influencia, en búsqueda de procesos emancipatorios desde 
la participación político-ciudadana para la solución de los problemas de las 
comunidades.

En principio, el proyecto se planteó como la definición de un espacio barrial 
alojado en una Asociación Civil de un barrio periférico de la ciudad de Tandil, 
desde donde se podrían plantear, en conjunto con todos los actores del territo-
rio, las siguientes búsquedas colectivas:

 • El encuentro de saberes en espacios barriales, impulsando el diálogo 
horizontal entre conocimientos científicos y populares para asegurar la distribu-
ción social del conocimiento.

 • La consolidación de un Mapa de Articulaciones de la Universidad en 
Territorio como herramienta de información para la toma de decisiones de la 
estrategia de gestión territorial de la extensión de la UNICEN. 

 • El sentar las bases para procesos de curricularización de la extensión a 
través de la participación activa y presente de procesos formativos curriculares 
y de investigación aplicada en el barrio.

 • La visibilización de las problemáticas barriales, así como la jerarquización 
de la participación político-ciudadana como herramienta de desarrollo territorial. 

El abordaje metodológico está planteado desde el respeto por los procesos 
organizativos y la historicidad de las acciones desarrolladas y se coloca de esta 
manera en el centro de la escena a los distintos actores comunitarios.

La proyección de mediano/largo plazo, concibe estos espacios físicos en 
territorio como lugares desde donde se desarrollen actividades curriculares y 
encuentros de trabajo de grupos de investigación, en territorio. Paralelamente, 
una vez definidas las temáticas/problemáticas del territorio es importante la 
formación político-ciudadana que permita empoderar a los vecinos. 

De esta manera, se podría lograr un mapeo colectivo de problemáticas ve-
cinales y un diagnóstico participativo que permita visibilizar los potenciales 
trabajos a realizar conjuntamente. Asimismo, estos espacios podrían albergar 
cátedras y grupos de investigación que aporten a formación de los vecinos y, a 
su vez, incorporen los saberes populares a la formación de estudiantes y pro-
cesos de investigación aplicada. 

Esto permitirá profundizar los procesos de vinculación de la universidad con 
sus territorios pero, principalmente impulsará al desarrollo actividades, proyec-
tos y programas extensionistas con fuerte mirada transdisciplinar, integralidad 
de las funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión) y posibilida-
des de curricularización.
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En la planificación de los PET, se plantea: 
 • Consolidar el Mapa de Articulaciones de la Universidad en Territorio 

como herramienta de información para la toma de decisiones de la estrategia 
de gestión territorial de la extensión de la UNICEN. 

 • Establecer las bases para procesos de curricularización de la extensión 
a través de la participación activa y presente de procesos formativos curricula-
res y de investigación aplicada en el barrio.

 • Visibilizar las problemáticas barriales y jerarquizar la participación políti-
co - ciudadana como herramienta de desarrollo territorial.

Implementación de los PET: principales cambios surgidos
En primera instancia, en el tiempo que se dio entre la planificación de la pro-
puesta y su aprobación y financiamiento (Convocatoria Universidad Cultura y 
Sociedad, de la Secretaría de Políticas Universitarias), la Asociación Civil con la 
cual se planificó el proyecto, tuvo cambios su conducción barrial. Debido a esta 
cambio, se planificó un cambio de enfoque, donde se planteó la posibilidad de 
trabajar con escuelas secundarias, a partir de contar con 10 años de experiencia 
de articulación con las escuelas de la ciudad a través del Programa de Extensión 
Universo en las Artes y las Letras http://extension.unicen.edu.ar/universo/.

Con la reformulación del proyecto en conjunto con la Jefatura Distrital de 
Educación, en abril de 2017, se seleccionaron dos escuelas secundarias de la 
misma zona, como pruebas piloto: la escuela secundaria n°14 del barrio Villa 
Gaucho (orientación en Cs. Sociales), y la extensión 31/31 “El Molino” (orien-
tación Cs. Naturales), ubicada en límite este de la ciudad, en un barrio con 
características linderas a la ruralidad.

A partir de la comunicación de las autoridades escolares se realizaron en-
cuentros con los directivos de las escuelas para socializar la propuesta y cono-
cer sus formas de trabajo, las temáticas que vienen desarrollando y los actores 
con los que articula en el territorio.

El punto principal que se trabajó en estos encuentros, fue la metodología. 
Se hizo hincapié en lograr un diagnóstico participativo y la construcción colecti-
va de líneas de trabajo basadas en problemáticas barriales.

El proyecto cuenta con un articulador en territorio, encargado de estar pre-
sente en los PET y establecer una comunicación permanente con la Secretaría 
de Extensión. A su vez, las escuelas debían designar una persona de contacto 
para trabajar conjuntamente con el articulador. En la escuela nº 14 se cuenta 
con una trabajadora social egresada de la UNICEN, quien fue designada como 
responsable, mientras que en la escuela de “el Molino” la directora asumió 

http://extension.unicen.edu.ar/universo/
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personalmente este rol. Cabe aclarar que esta última escuela no cuenta con 
equipo técnico permanente (trabajador social y psicopedagogo).

El punto más complejo en este primer acercamiento estuvo, justamente, en 
lograr una comprensión real de la dinámica pretendida, asumiendo los roles ac-
tivos esperados. Principalmente en la escuela de El Molino, la expectativa de la 
directiva era contar con alguna/s propuesta/s de actividad/es concreta/s por 
parte de los representantes universitarios. Esta expectativa está ligada a una 
forma de articulación en donde la universidad “baja” a territorio con propuestas 
concretas y las escuelas asumen un rol de facilitador de espacios y articulador 
con su comunidad educativa. La propuesta que demanda un rol activo en la 
definición de las problemáticas y metodologías, está por fuera de esta lógica 
imperante en las relaciones institucionales.

En la escuela n°14, a través de la colaboración del equipo de orientación 
escolar, se logró una rápida comprensión y apropiación de la propuesta. En un 
lapso de tiempo de 21 días surgió el primer proyecto de trabajo colaborativo 
con una problemática previamente definida: género. 

En este mismo lapso de tiempo no hubo avances con la escuela de El Mo-
lino, donde se trabajó en apoyar procesos en marcha o problemáticas de la 
institución, pero no se lograron procesos de trabajo articulados, lo cual devino 
en la discontinuación del PET en la escuela.

Paralelamente, como repercusión del trabajo realizado, otra escuela de la ciu-
dad se comunicó espontáneamente con la Secretaría de Extensión con la inten-
ción de trabajar distintas problemáticas de manera articulada y con una mirada 
de largo plazo que contempla la articulación con el barrio.  De esta manera se 
establece un nuevo PET en la escuela secundaria N°18 del Barrio La Estación, 
con características urbanas y modalidad educativa orientada a comunicación. 

Principales logros y avances logrados
Una primera instancia, en la cual el proyecto aún se encuentra embarcado, 
está ligada a la construcción de confianza con las instituciones para el logro un 
trabajo conjunto. 

 • Este aspecto resulta central, ya que para lograr una consolidación terri-
torial válida, la construcción de dinámicas del trabajo articulado tiene un fuerte 
componente de generación de confianza inter-institucional e interpersonal.

 • En ambos PET se ha logrado este primer paso, que continuará siendo 
un desafío constante. Esta confianza se identifica a la generación de espacios 
de trabajo conjunto entre la comunidad educativa y distintos actores de la co-
munidad universitaria. Estos espacios tienen la característica de planificarse, 
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desarrollarse y sistematizarse en conjunto. Si bien han sido pequeñas accio-
nes, la metodología de trabajo ha resultado un verdadero diálogo horizontal, con 
participación activa de todos los participantes. 

Un claro ejemplo de esto es la realización de una serie de talleres de género 
en la escuela 14. La planificación de estos encuentros plantearon el objetivo de 
contar con un material audio-visual que plantee el tema a partir de la realidad 
que los y las jóvenes viven en el barrio.

En el primer taller trabajaron los estudiantes de 4to y 5to año con el equipo 
de orientación escolar y el articulador de la secretaría de extensión (alumnos 
avanzado de la carrera de Cs. de la Educación) analizando la problemática en los 
medios locales. Luego, en un segundo encuentro, la Secretaría de Extensión  in-
vitó a la Dra. Gisela Giamberardino, investigadora en temáticas de género de la 
Facultad de Cs. Humanas y miembro del Foro de la Mujer Tandil, a una mateada 
en la escuela para charlar acerca del tema con los y las estudiantes. este taller 
permitió un diálogo fluido y descontracturado donde se puso en evidencia la rea-
lidad del barrio y las problemáticas cotidianas que en él se vivencian.

Finalmente, en un tercer espacio de trabajo, personal de la secretaría de ex-
tensión, en conjunto con el articulador, equipo técnico, docentes de la escuela 
y las y los jóvenes trabajaron para que cada uno logre una reflexión y se plasmó 
en un material audiovisual, en el que realizaron una invitación abierta para la 
movilización “Ni Una Menos” del pasado 3 de junio de 2017: http://extension.
unicen.edu.ar/campana-contra-la-violencia-de-genero/.

Otro proyecto trabajado en articulación, y que además de la escuela incorpo-
ra el trabajo del Centro de Actividades Juveniles (CAJ) del barrio Villa Gaucho, es 
el de realizar un visita recreativa al campus Universitario Tandil. Si bien en prin-
cipio parece una actividad que no demanda demasiado trabajo, la misma parte 
de un diagnóstico realizado entre la escuela y el CAJ en el que identifican que 
los y las jóvenes del barrio ven a la universidad como un espacio que no es para 
ellos, les resulta alejado, impropio. Las tradicionales visitas organizadas para 
exponer las carreras de cada unidad académica, tienen resultados adversos ya 
que suelen intimidar a los jóvenes. Por esta razón, se ha coordinado una visita 
recreativa que solo posee una actividad de tipo institucional, que será un charla 
acerca de las becas que se ofrecen. Luego tendrán un almuerzo gratuito en el 
comedor universitario y la tarde libre para disfrutar de los espacios del campus. 
Esta visita será coordinada por el articulador de la Secretaría de Extensión, el 
responsable del CAJ del barrio y el equipo de orientación escolar de la escuela.

En la escuela n°18, de más reciente incorporación como PET, surgieron dis-
tintas líneas de trabajo: separación de residuos en la escuela, alimentación 
saludable, creación de la web institucional de la escuela, entre otros.

http://extension.unicen.edu.ar/campana-contra-la-violencia-de-genero/
http://extension.unicen.edu.ar/campana-contra-la-violencia-de-genero/
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Como primer paso, se está trabajando en la realización de un proyecto de 
separación de residuos para la convocatoria del II Encuentro de Jóvenes com-
prometidos con el medio ambiente, organizada por el Museo de Ciencias Natu-
rales “Bernardino Rivadavia” y la Fundación Solydeus. Para ello se organizaron 
dos charlas-taller con un miembro del Banco de Evaluadores de Extensión de 
la UNICEN, el equipo técnico de la escuela, el articulador de la Secretaría de 
Extensión y estudiantes de distintos años (entre 2do y 5to año). En el primer 
encuentro se charló acerca de las expectativas de los estudiantes para el pro-
yecto, que implica investigar un tema, y el estado del sistema de Residuos en 
la ciudad de Tandil. En un segundo encuentro se trabajó en la realización del 
proyecto, plasmando en un esquema simple los intereses de los y las  jóvenes. 
Más allá de esta presentación, se logró planificar la continuidad del proyecto, a 
través del centro de estudiantes que tiene interés por convertirlo en un proyecto 
permanente para la escuela y trascender los muros escolares para trabajarlo, a 
mediano plazo, con la comunidad barrial. Se planifica sumar al trabajo al Progra-
ma de Compromiso Ambiental de la UNICEN,  la Asociación Civil Punto Verde, la 
Ludoteca municipal (espacio barrial cercano a la escuela) e incluso, comunicar 
la propuesta a otras escuelas y coordinar acciones a través del espacio de in-
tercambio entre Centros de Estudiantes de Escuelas Secundarias.

Conclusiones, desafíos y expectativas 
Las primeras conclusiones que permite realizar el proyecto son:

 • Cambiar las relaciones preexistentes que se dan entre la universidad 
y los distintos actores del territorio, conlleva un gran esfuerzo para todos. La 
universidad posee lógicas de vinculación arraigadas desde paradigmas funda-
dos en modelos de extensión precedentes, pero que aún hoy conviven en las 
relaciones comunitarias. Asimismo, los actores del territorio tienen años de 
experiencia en un trabajo articulado con la universidad que, mayoritariamente, 
ha definido roles específicos dónde es la universidad la que propone y los ac-
tores del territorio definen su participación en términos de aceptación o no de 
las propuestas. Pasar a un modelo de articulación que tome los principios del 
modelo de Desarrollo Integral, necesariamente insume grandes esfuerzos.

 • La importancia del perfil del articulador territorial ha resultado de gran 
importancia. Se buscó un perfil de alumno avanzado/joven graduado con expe-
riencia de trabajo barrial, que conozca las dinámicas propias de la universidad 
y del territorio por igual, comprendiendo las tensiones y los puntos de articu-
lación existentes. En este sentido, contar con una persona formada desde la 
militancia social en el mismo barrio, significó un gran paso ganado por la capa-
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cidad inmediata de relacionarse desde este rol con los múltiples actores del te-
rritorio. Asimismo, el conocer los espacios universitarios, sus actores y lógicas 
de trabajo, permite establecer puentes entre las problemáticas detectadas y 
los actores universitarios con quienes poder abordarlas desde una dinámica de 
construcción participativa.

 • El proyecto de Puntos Territoriales de Extensión en su concepción, es 
muy ambicioso. Esto tiene validez y sustento en la intención de trabajo articula-
do en territorio que se pretende lograr a largo plazo. No obstante,  los tiempos 
que demandan la construcción de estos PET con la participación activa de to-
dos los referentes barriales y actores comunitarios, requiere de tiempos que no 
pueden ser preestablecidos o planificados. La construcción de confianza con el 
entramado de actores comunitarios, amerita un trabajo sin plazos, donde debe 
primar el respeto por los procesos propios de cada territorio y la acumulación 
de experiencias y saber previos.

 • La importancia de los equipos técnicos en las escuelas han resultado de-
terminantes. Superando la etapa de predisposición inicial y entendimiento con 
las autoridades, la metodología que proponen los PET y las primeras instancias 
de trabajo se ven agilizadas por profesionales de los equipos permanentes de 
trabajo compuestos en general por dos personas, formadas en Trabajo Social, 
Psicopedagogía, o similares. Resultan fundamentales para mantener canales 
de comunicación fluidos con el cuerpo de profesores, estudiantes y directivos.

A partir de todo lo expuesto en esta experiencia de extensión, los principa-
les desafíos que se plantean se centran en:

 • Lograr, en una segunda etapa, el trabajo con distintos actores barria-
les. En esta primera etapa se trata de consolidar un trabajo articulado bajo la 
metodología de trabajo colaborativo para el diagnóstico y trabajo sobre proble-
máticas de la comunidad escolar. Si bien esto incluye a los y las jóvenes junto 
con sus familias, en una segunda instancia se pretende lograr que los referen-
tes barriales sean parte activa de los PET. Para ello, teniendo como centro de 
trabajo la escuela, se está buscando participar activamente en la comunidad. 
Un ejemplo de esto es la posibilidad de participar de la mesa barrial del barrio 
Villa Gaucho (donde se encuentra la escuela N°14). Este sería un espacio de 
encuentro con distintos actores y referentes barriales. 

 • Esta expansión en los actores involucrados en los PET permitirá iniciar 
un diagnóstico participativo territorial. El objetivo es lograr un diagnóstico que 
sea validado por la participación comunitaria, que permita identificar las prin-
cipales problemáticas comunales del barrio, y a partir de allí definir las estra-
tegias más adecuadas para articular con equipos de docentes, investigadores, 



Eje 5: Estado, políticas públicas y trabajo territorial

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

estudiantes y graduados universitarios que desarrollen trabajos diversos en el 
barrio, trabajando codo a codo con los partícipes de estos diagnósticos. 
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Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Argentina

Resumen
Las funciones fundamentales de la Universidad -educación superior, investiga-
ción, innovación y transferencia de conocimiento- son funciones de una alta 
responsabilidad social.

Nuevos desafíos en el contexto de la gobernabilidad democrática, la sociedad 
del conocimiento y la tecnología, interpelan a la Universidad, planteando la nece-
sidad de adoptar nuevas estrategias que refuercen su papel como agente social.

Frente a estos desafíos de dar respuesta a demandas crecientes, la comple-
jidad, la interdependencia y el carácter multidisciplinario de los problemas públi-
cos, aparece como necesaria la adopción de prácticas que integren acciones en 
un entramado de objetivos e intereses sociales e institucionales.

Se abre el debate entonces acerca de la necesidad de un abordaje integral 
de la relación universidad-sociedad, entendida como un proceso que identifica 
los problemas, las necesidades y demandas, el entramado de objetivos e inte-
reses sectoriales involucrados, los proyectos destinados a dar respuesta a los 
problemas y permite visualizar el destino de la acciones de la universidad, su 
significación política y la significación social para las comunidades

En este contexto se inserta el concepto de coordinación mediante redes, 
como la coordinación horizontal entre diferentes actores interesados en un mis-
mo asunto que cooperan para formular y llevar adelante decisiones colectivas 
para solucionar un problema compartido.

Materializar este enfoque en diferentes programas de mejora de la calidad 
de vida, de promoción de la participación de los mayores, con un carácter funda-
mentalmente inclusivo y contar con herramientas para comprender y actuar en 
el presente, desde un lugar de integración social, constituye una apuesta para 
la universidad pública en su relación con la sociedad. 

A partir de la construcción de un marco conceptual, se toma como caso 
de estudio “Construyendo Redes: adultos mayores, participación y autonomía” 
proyecto de extensión universitaria cuyo objetivo es fomentar la conformación 
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de una red de actores sociales e institucionales como mecanismo para con-
tribuir a la integración social de los adultos mayores de nuestra comunidad, 
en términos de autonomía personal, participación social, cuidados, dignidad y 
autorrealización.

Palabras clave
Extensión universitaria / Políticas públicas / Inclusión social / 
Envejecimiento activo.
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introducción
Nuevos desafíos en el contexto de la gobernabilidad democrática, la sociedad 
del conocimiento y la tecnología interpelan a la Universidad en sus distintas 
funciones, planteando la necesidad de adoptar nuevas estrategias que medien 
las relaciones entre lo público y lo privado; entre el gobierno y la sociedad. 

En este marco, la extensión universitaria es concebida como nexo que vincu-
la a la universidad con su entorno social en la creación y multiplicación de vín-
culos con la comunidad, contribuyendo a mantener una relación interactiva con 
los diferentes actores sociales e institucionales en procura de realizar aportes 
para la solución de problemas sociales, socio-productivos y culturales.

La cuestión del envejecimiento de la población, el crecimiento de la esperan-
za de vida, la transformación de roles de hombres y mujeres y la emergencia de 
una sociedad del conocimiento que requiere procesos de formación a lo largo 
de toda la vida, no es ajena a esta transformación.

Los problemas del envejecimiento se convirtieron en problemas públicos, 
cuando se definió la vejez como una categoría social distinta compuesta por 
personas que merecían derechos. La introducción del paradigma del Envejeci-
miento Activo (OMS 2002), basado en el reconocimiento de los derechos huma-
nos de las personas mayores y los principios de independencia, participación, 
dignidad, cuidado y autorrealización, abrió la puerta a la elaboración de políticas 
de carácter integral y participativo. 

La interacción universidad- comunidad requiere del aporte de actividades 
conducentes a identificar los problemas y demandas de la comunidad local 
contribuyendo con los resultados a mejorar su calidad de vida, en el marco de la 
conformación de redes de actores sociales e institucionales, como modalidad 
de concertar estrategias, programas y acciones.

La extensión, como función social de la universidad, es quien recoge es-
tas nuevas y crecientes demandas de participación, autonomía y bienestar por 
parte de las personas mayores y canaliza, a través actividades con nuevos 
enfoques capaces de incorporar la diversidad en todas las etapas de la vida, 
promover su empoderamiento y la plena ciudadanía activa 

El objetivo de este trabajo es el de plantear para el debate, la necesidad de 
revisar enfoques conceptuales en el análisis de políticas públicas de inclusión y 
la implementación de programas de acción en las actividades de extensión, do-
cencia, investigación que contribuyan a fortalecer el desarrollo de instancias de 
articulación y coordinación universidad-sociedad, como modalidad de concertar 
políticas, estrategias, programas y acciones.

A partir de la construcción de un marco conceptual de políticas públicas y 
redes, se toma como caso de estudio “Construyendo redes: adultos mayores, 
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participación y autonomía” antecedente de incorporación de la problemática de 
la inclusión social en proyectos de extensión y en actividades académicas que 
propone fomentar la conformación de una red de actores sociales e institucio-
nales como mecanismo para contribuir a la integración social de los adultos 
mayores de nuestra comunidad, en términos de autonomía personal, partici-
pación social, cuidados, dignidad y autorrealización e impulsar el desarrollo de 
actividades formativas, de investigación y de extensión académica desde una 
visión articulada y multidimensional

Marco conceptual. Políticas públicas, inclusión social y extensión 
universitaria
Diversas fuerzas gubernamentales y no gubernamentales intervienen hoy en el 
proceso de definición de problemas, implementación y evaluación de políticas, 
en un ciclo que se inicia con la expresión de preocupaciones generales y ter-
mina en decisiones concretas. Los problemas, su incorporación a la agenda y 
su tránsito hacia una política son resultado de la interacción entre actores con 
diferentes intereses y recursos. 

Un modo de entender el análisis de las políticas públicas puede represen-
tarse a través de la visión de los distintos actores de un subsistema de política 
(Parsons, 2007) y las consecuencias que las mismas tienen sobre las decisio-
nes públicas. ¿Quiénes son los actores que conforman el subsistema de una 
política pública? Podemos decir que todos aquellos que desempeñan un papel 
en la generación, difusión y evaluación. Esto es, los tomadores oficiales de deci-
siones; los actores que tienen algún interés particular o participan de algún pro-
blema de políticas, así como aquellos que tiene a su cargo la implementación. 

Los problemas de la política son construcciones sociales que plasman cier-
tas concepciones particulares de la realidad (Aguilar, 2003) y la formación de 
la agenda es un proceso de definición social; que refleja tanto el orden de 
prioridad de los problemas sociales como la visión que el gobierno tiene de la 
situación que es considerada por la sociedad como problemática. 

Así, el que un tema se inserte o impere dependerá del número de espacios 
que haya para su discusión, de la cantidad de temas socialmente relevantes 
que existan y la estabilidad en la agenda. Majone (2006) y Cobb & Elder (2003) 
concuerdan en que los actores son parte fundamental de la construcción y deli-
mitación del entorno relevante del proceso de formación de agenda, porque son 
ellos los que generan las estrategias con las que buscan imponer sus visiones 
de lo que debe ser socialmente relevante. 
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Se trata de la construcción de espacios y mecanismos de articulación entre 
las instituciones políticas y los diversos actores sociales, mediante la creación 
de instrumentos y procedimientos puestos a disposición de los ciudadanos y 
grupos de la sociedad para facilitar su intervención en los asuntos públicos. 
Particularmente, fortalecer las capacidades promoviendo la conformación de 
una organización en red para llevar adelante acciones, en la cual los actores 
públicos y privados, las instituciones estatales y no estatales, participan y coo-
peran en la formulación de las políticas públicas. (Mayntz, 2001).

Esto permitirá avanzar en la conformación de una nueva institucionalidad 
orientada a convertir a la gestión pública en un espacio más permeable a las 
demandas que emergen de la sociedad, y a retirar de este modo al Estado el 
monopolio exclusivo de la definición de la agenda social (Cunill,1999).

La importancia de la organización en red (Messner,1995) es que, a partir 
de ella, se fortalece el tejido social, se promueve la participación popular en la 
construcción de un proyecto colectivo y una estrategia compartida que contribu-
ya al desarrollo de la comunidad local, potenciando el territorio, valorando los 
nuevos sujetos de este proceso, generando identidad y sentido de pertenencia.

El Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata reconoce como funciones 
primordiales el desarrollo y fomento de la enseñanza, la investigación y la ex-
tensión. La tercera, debatida y consensuada con el conjunto de la comunidad, 
perseguirá contribuir a la búsqueda de respuestas a problemas sociales, funda-
mentalmente de aquellos sectores más vulnerables por no tener sus derechos 
esenciales garantizados. 

La Extensión Universitaria será el principal medio para lograr su función 
social, contribuyendo al tratamiento de los problemas que afectan al bienestar 
de la comunidad, la reconstrucción del tejido social, el desarrollo económico 
sustentable y el fortalecimiento de la identidad cultural.

La noción de “vulnerabilidad social” es un valioso instrumento teórico y 
descriptivo que informa de realidades sociales críticas y conflictivas en el 
contexto de los cambios políticos, económicos, sociales y culturales. (Viveros 
Madariaga 2001,)

Si bien la OMS:reconoce que el envejecimiento demográfico es un indicador 
de progreso social y puede considerarse un éxito de las políticas de salud pú-
blica y desarrollo socioeconómico, constituye también un reto para la sociedad, 
que debe adaptarse para mejorar la capacidad funcional de las personas mayo-
res, así como su participación social y su seguridad.

Por mucho tiempo se consideró que los problemas del envejecimiento for-
maban parte de un proceso natural. Se convirtieron en problemas públicos, 

OMS:reconoce
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solo cuando se definió la vejez como una categoría social distinta compuesta 
por personas que merecían derechos. (Cobb y Elder, 2003)

La introducción del paradigma del Envejecimiento Activo (OMS 2002), basa-
do en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores 
y los principios de las Naciones Unidas de independencia, participación, digni-
dad, cuidado y autorrealización, abrió la puerta a la elaboración de políticas de 
carácter integral y participativo.

En la actualidad, hay en la Argentina más de 6 millones de personas con 60 
años y más, estimándose que para 2025 esta cifra superará los 8 millones. 
La atención de las personas mayores como responsabilidad prioritaria del Es-
tado y el conjunto de la sociedad, implica el desarrollo de acciones específicas 
que garanticen su integración social en espacios de participación educativa, 
reflexión y comunicación, instrumentos para mejorar su calidad de vida.

Estas nuevas y crecientes demandas de participación, autonomía y bienes-
tar por parte de las personas mayores enfrentan a las políticas públicas al reto 
de dar respuesta, a través de nuevos enfoques que, partiendo del principio de 
igualdad, sean capaces de incorporar la diversidad de las personas en todas las 
etapas de la vida y promuevan su empoderamiento y la plena ciudadanía activa. 

Frente a la complejidad, la interdependencia y el carácter multidisciplinario 
de los problemas de envejecimiento- en el marco más amplio de la inclusión 
social aparece como necesaria la adopción de prácticas que integren acciones 
en un entramado de objetivos e intereses sociales e institucionales. (Aguilar 
Villanueva, 1996)

Más allá de los esfuerzos que cada organismo de gobierno pueda realizar 
dentro de su ámbito de acción, es crucial fomentar en el nivel local el trabajo 
intersectorial y la promoción de sinergias y alianzas, porque es en el, donde los 
impactos se materializan, y muestran la necesidad de dotar a las comunidades 
de autonomía y autodeterminación.

Se abre el debate entonces acerca de la necesidad de un abordaje inte-
gral de los distintos productos universitarios y sus impactos en la sociedad, 
entendida como un proceso que identifica los problemas, las necesidades y 
demandas, el entramado de objetivos e intereses sectoriales involucrados, los 
proyectos destinados a dar respuesta a los problemas y permite visualizar el 
destino de la acción de la universidad, su significación política y la significación 
social para las comunidades.

Materializar este enfoque en diferentes programas de mejora de la calidad 
de vida, de promoción de la participación de los mayores, con un carácter funda-
mentalmente inclusivo y contar con herramientas para comprender y actuar en 
el presente, desde un lugar de integración social, constituye una apuesta para 
la universidad pública en su relación con la sociedad. 
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Caso de estudio construyendo redes
El proyecto constituye una nueva etapa en la preocupación de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, por incorporar te-
máticas vinculadas a la inclusión social de adultos mayores en sus actividades 
de docencia, investigación y extensión.

Surge a partir de la demanda evidenciada en la Secretaría de Extensión, 
en el marco de un curso sobre herramientas informáticas destinada a adultos 
mayores realizados durante 2014.y 2015. Dicha experiencia permitió observar 
que este grupo poblacional no accede a muchos de los bienes y servicios de 
los que la sociedad dispone. Es decir, no cuenta con las mismas oportunidades 
que poseen otros sectores de apropiarse de conocimientos que les posibiliten 
relacionarse y realizar gestiones vinculadas a la resolución de situaciones en la 
vida cotidiana mediante el uso de tecnología digital. 

En este sentido, la falta accesibilidad a la alfabetización digital de los adul-
tos mayores, en un escenario donde las relaciones sociales y la comunicación 
están fuertemente impregnadas por el uso de nuevas tecnologías, constituye 
una expresión de la vulneración de sus derechos. 

Las tecnologías informáticas actualmente son una herramienta de comuni-
cación, de gestión y de realización de trámites que toma cada vez más prepon-
derancia en la vida todas las generaciones, frente a las cuales los adultos ma-
yores se encuentran objetivamente en desventaja, al no haber sido socializados 
en contextos de informatización. Ello exige un trabajo de capacitación que la 
Universidad pública puede ofrecer contribuyendo a producir saberes vinculados 
a la resolución de situaciones cotidianas. 

Identificar esta problemática, llevo a implementar “@buelos conectados: 
alfabetización informática e integración social” proyecto de extensión universi-
taria dirigido a generar condiciones que faciliten la apropiación de conocimien-
tos y herramientas informáticas, desde una práctica de inclusión social, en un 
mundo globalizado que difiere sustancialmente de la sociedad en la que se 
educaron y trabajaron.

Como nueva instancia en el camino iniciado y en el entendimiento que los 
derechos de los adultos mayores representan un eje clave en la agenda social 
e institucional, el proyecto “Construyendo redes: adultos mayores, participación 
y autonomía” propone desde el marco conceptual de políticas públicas y el 
enfoque de envejecimiento activo un trabajo de extensión universitaria dirigido 
a fomentar la conformación de una red de actores sociales e institucionales 
como mecanismo para contribuir a la integración social de los adultos mayores 
de nuestra comunidad, en términos de autonomía personal, participación so-
cial, cuidados, dignidad y autorrealización
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El objetivo del proyecto es impulsar la conformación de una red de acto-
res sociales e institucionales como modalidad para concertar estrategias, pro-
gramas y acciones vinculados a adultos mayores de nuestra comunidad, que 
contribuyan a mejorar su calidad de vida en términos de autonomía personal, 
participación social, dignidad y autorrealización.

Los objetivos específicos:
 • Generar espacios de concertación y trabajo conjunto entre los actores 

sociales e institucionales y fortalecer el trabajo en red para dar sustentabi-
lidad a las acciones que se emprendan

 • Desarrollar acciones para que los adultos mayores participen en nuevas 
prácticas socioeducativas inclusivas desde una estrategia de alfabetización 
informática que contribuya a producir una mayor inclusión social y a mejorar 
vínculos entre pares e inter generacionales.

 • Ampliar desde la institución universitaria el ejercicio del derecho a la 
educación mediante esta estrategia extensionista con personas mayores. 

 • Intensificar la articulación con otras unidades académicas, universida-
des, departamentos, ong’s para avanzar en la conformación de una red de 
actores sociales e institucionales

 • Desarrollar actividades de extensión desde una visión multidimensional, 
articulada con la docencia y la investigación

 • Formar equipos extensionistas desde el enfoque políticas públicas, fren-
te a las crecientes demandas de participación, autonomía y mejora de la 
calidad de vida de los adultos mayores.

Las actividades del proyecto permitirán alcanzar los resultados:
 • Ampliar desde la institución universitaria el ejercicio del derecho a la 

educación mediante esta estrategia extensionista con personas mayores. 
 • Desarrollar un marco conceptual de la evolución y los diferentes aborda-

jes de la temática de adultos mayores, inclusión, participación y autonomía, 
en tanto problema público. 

 • Contribuir a la participación social, al posibilitar oportunidad de partici-
par en forma activa en la formulación y aplicación de las políticas que afec-
ten directamente su bienestar.

 • Fortalecer las condiciones de inclusión social de esta población median-
te la accesibilidad a la alfabetización digital.

La problemática hacia la cual enfoca sus estrategias el proyecto, constituye un 
área de vacancia en las políticas públicas del sector, cuyo desarrollo permite desde 
la capacitación, potenciar la salud y la integración social de los adultos mayores. 
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El producir condiciones de realización de una práctica como el uso cotidia-
no de las nuevas tecnologías informáticas, constituye una clara estrategia de 
ampliación y reconocimiento de derechos, y coloca en un plano de mayor proxi-
midad para generar acuerdos sobre los contenidos y formatos de capacitación, 
sobre los intereses y necesidades de los destinatarios

La producción de condiciones que efectivicen el derecho a la alfabetización 
digital mediante acciones educativas dirigidas a favorecer la apropiación de 
conocimientos y el desarrollo de capacidades y destrezas vinculadas al uso de 
la tecnología como práctica de inclusión social.

La metodología participativa propuesta para el desarrollo del proyecto, el 
involucramiento del Municipio, sindicatos, la participación de organizaciones 
sociales, permitieron la réplica de una lógica común, que desde el punto de vis-
ta de los estudios organizacionales da sentido a las relaciones entre actores. 

La receptividad y el interés demostrado por parte de organizaciones públicas 
y sociales: Municipalidad de La Plata, Asociación de Trabajadores de la Universi-
dad de La Plata, Federación de Instituciones Culturales y Deportivas,  a ser copar-
ticipes del proyecto constituye un indicador de sustentabilidad de la experiencia.

La temática y resultados del proyecto, tienen estrecha vinculación con las 
Cátedras Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y sus 
proyectos de investigación, lo que permite contribuir a la articulación docencia, 
investigación, extensión.

Reflexiones finales
La profundidad de las transformaciones sociales, económicas, culturales y 
tecnológicas experimentadas en las últimas décadas, modifican el funciona-
miento de la sociedad y plantean a la Universidad el desafío de revisar enfo-
ques conceptuales en el análisis de políticas públicas y la implementación de 
programas de acción.

La pertinencia social como un valor intrínseco del quehacer universitario, en-
tendida como la adecuación de los resultados que la universidad genera como 
sistema social y lo que la sociedad espera de ella, atañe a su reconocimiento 
como institución y actor social 

En el marco de la interacción universidad-estado-comunidad, desarrollar ins-
tancias de articulación entre actores institucionales y organizaciones sociales 
con fuerte trabajo territorial, constituyen espacios que aseguren el aumento 
de la participación y contribuyan a potenciar el territorio, valorando los nuevos 
sujetos de este proceso, generando identidades y sentido de pertenencia.
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La articulación de redes como contribución a la convergencia de los actores 
sociales e institucionales y la construcción de un sentido nuevo, como modali-
dad de concertar estrategias, programas y acciones constituye actualmente en 
un desafío imprescindible para la Universidad.

Si esta tarea se lleva cabo en un marco de análisis y discusión amplio y par-
ticipativo, con intervención de los múltiples actores involucrados, con espíritu 
tendiente a la búsqueda de consensos, quizás interpretar más cabalmente el 
presente y diseñar los escenarios del futuro sea más posible y se logren acuer-
dos de mayor significación. 
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Resumen  
El turismo accesible es definido por la Ley 25.643 (2002) como “el complejo de 
actividades, originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recrea-
ción que posibilitan la plena integración  de las personas con movilidad y/o co-
municación reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y 
social del visitante y una mejor calidad de vida”. Estableciendo la  adecuación de 
las prestaciones de los servicios turísticos a los criterios del diseño universal 
definidos en la Ley 24.314.

En un espacio/tiempo de  convergencia tecnológica y a pesar del importante 
desarrollo del turismo no se ha producido aún un avance significativo en mate-
ria de información turística accesible para personas con discapacidad visual, 
auditiva y motriz.

Este trabajo pretende compartir una política pública turística generadora de 
ciudadanía.
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Políticas Públicas
Esta ponencia propone una reflexión sobre el vínculo establecido entre el dere-
cho a la comunicación y al turismo  y las políticas públicas, en un espacio/tiem-
po de convergencia tecnológica que conlleva prácticas socio culturales propias, 
asimétricas para algunos colectivos. 

Entendemos que la metrópolis moderna sustentada en la cultura, la inno-
vación y las economías de calidad; con protagonismo y conectividad nacional y 
global debe contemplar la integración del territorio y ser socialmente inclusiva. 

En este sentido consideramos que el Estado tiene una enorme responsabi-
lidad sobre el tema y tiene que:

-  propiciar un debate ético sobre la orientación de las políticas públicas 
para promover el crecimiento, la equidad y la inclusión desde una perspectiva 
local y atendiendo al horizonte global de competitividad,

-  repensar su rol en el diseño de dichas políticas acordes al nuevo para-
digma de comunicación, y

-  planificar el desarrollo en términos de inclusión.

Por otra parte, la Universidad es autónoma pero ante todo es pública (Nai-
shtat: 1998), lo que implica que también debe hacerse cargo de lo que ella es 
como institución y a su vez debe rendir cuenta a la sociedad de lo que hace y 
produce como bien público.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) (1998), en el informe de la Comisión Internacional sobre la 
Educación para el Siglo XXI, advierte la necesidad de una educación que no solo 
sirva al sujeto estudiante sino a la sociedad toda, destacando la importancia 
de la formación en valores de los ciudadanos y haciendo especial hincapié en 
que la Educación Superior debe incrementar su rol de servicio a partir de pro-
puestas interdisciplinarias y transdisciplinarias. Esto supone pensar la educa-
ción para superar  las fronteras de los compartimentos estancos disciplinares 
y ser parte de  los mismos.

En este sentido esta ponencia da cuenta de cómo la articulación entre las  
politicas del Estado y las universitarias se potencian en la transformación de 
la realidad social, cuando se implican con los sectores más postergados de la 
sociedad, tendiendo puentes entre las actividades de investigación, docencia y 
extensión con las demandas de la comunidad.

Estas prácticas, pensadas como interrelación, presuponen una confrontación 
de realidades, cuya síntesis establece modificaciones sustanciales entre las par-
tes involucradas, por constituir en esencia un aspecto de recíproco aprendizaje. 
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De este modo, una doble vía de comunicación se instala, potenciando las 
actividades del Estado, por un lado y enriqueciendo la docencia e investigación 
desarrolladas dentro del ámbito educativo universitario, por el otro. Se genera 
asi un diálogo de saberes donde el conocimiento producido por la academia 
puede crearse, recrearse y multiplicarse en el territorio.

Turismo Accesible
La Ley 25.643 de turismo accesible se basa en el eje conceptual de la “De-
claración de Manila” de 1980 llevada a cabo por la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), donde se vinculó el término de “turismo” al de “accesibilidad”. 
Además, en 1999 los miembros OMT, junto a delegados de Estados, empresas 
y otros organismos, definieron un “Código Ético Mundial para el Turismo”, cuyo 
artículo Nº 7 habla del “derecho al turismo”. 

Dentro de las políticas provinciales y municipales de la provincia de Santa 
Fe referidas se viene trabajando en el marco de la Ley 24.314, de accesibili-
dad de personas con movilidad y/o comunicación reducida, y su modificatoria 
Nº 22.431/94, en las que se estableció la prioridad de la supresión de barreras 
físicas, a la información y comunicación, y barreras culturales. 

La ciudad de Rosario se ha convertido en un destino turístico emergente, 
con un desarrollo impensado hace poco tiempo atrás. En 1998 se crea el Ente 
Turístico Rosario, de carácter público-privado, cuyo objetivo es la promoción 
turística de la ciudad y en 2011 se creó la Secretaria de Turismo. Esta última, 
dentro de su “Plan de Desarrollo de Turismo Sustentable Rosario 2010-2018”, 
ha generado un nuevo impulso para pensar un turismo más inclusivo. 

No obstante, se advirtió que en el sitio web del ETUR no se había producido 
aún un avance significativo en materia de información turística accesible para 
personas con discapacidad.

El derecho a la Comunicación
Los avances en la conectividad, la irrupción de la web 2.0, el creciente uso de 
los dispositivos móviles y de las redes sociales han generado un enorme im-
pacto en los diferentes actores del turismo, tanto del orden público (gestores 
de destinos) como del privado (empresas de todo tipo). Esto trajo aparejado un 
cambio en la producción de servicios y en el consumo (variedad de usuarios) 
acorde a los requerimientos y necesidades del nuevo turista o viajero digital 
(informado, y exigente).
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La Web es una herramienta indispensable para la difusión y comercializa-
ción de los productos, servicios y destinos turísticos, modificando la lógica de la 
estructura y los sistemas de distribución tradicionales hasta poner en contacto 
directo a la oferta con la demanda.

En relación a la problemática del turismo en el ámbito internacional, nacio-
nal y local, para algunos colectivos, la “democratización” de la tecnología no ha 
sido posible ya que si bien ha habido un importante desarrollo de las TICs, no 
se ha producido aún un avance significativo en materia de información turística 
para personas con discapacidad así como desarrollos tecnológicos y diseños 
de interfaces para esta variedad de usuarios. Por ejemplo, los sitios web de 
servicios y atractivos turísticos, en su mayoría, no cuentan con condiciones 
de accesibilidad para poder ser navegados en forma autónoma por personas 
con discapacidad visual y/o auditiva. Los mismos no contemplan el diseño 
universal1 pues presentan barreras2 de accesibilidad web que tienen un nivel 
de visibilidad menor que las del territorio, ya que pasan desapercibidas para 
los usuarios en general, dado que quienes poseen una discapacidad sensorial 
suelen requirir tanto de software específicos3, de sitios web programados y 
diseñados de acuerdo a estándares predeterminados como de videos que in-
cluyan lengua de señas. 

La accesibilidad web es lo que permite que las personas con baja visión, 
discapacidad visual, auditiva y/o adultos mayores puedan percibir, entender, na-
vegar e interactuar con la web de forma autónoma, aportando a su vez conteni-
dos. Las páginas web accesibles benefician también a personas con baja alfa-
betización, extranjeros con poco dominio del idioma, a usuarios con conexiones 

1) El concepto de diseño universal refiere al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso 
para el mayor número de personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de 
una forma especial.
2) Se entiende por barreras a los “factores en el entorno de una persona que, cuando están 
ausentes o presentes, limitan el funcionamiento y crean discapacidad. Estos incluyen aspectos 
como los siguientes: un entorno físico que no es accesible; la falta de tecnología de asistencia 
relevante [dispositivos de asistencia, adaptables y de rehabilitación];  las actitudes negativas de 
las personas hacia la discapacidad; servicios, sistemas y políticas que no existen o perjudican 
la participación de todas las personas con una afección en todos los aspectos de la vida”. 
Ver World Health Organization, International classification of functioning, disability and health. 
Geneva:2001, WHO. p. 214.
3) Los lectores de pantalla son un software que permite la utilización del sistema operativo y las 
distintas aplicaciones mediante el empleo de un sintetizador de voz que lee  lo que se visualiza 
en la pantalla.
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lentas o tecnologías antiguas, a internautas principiantes o poco frecuentes y a 
personas con discapacidades temporarias4. 

“En cuanto a la accesibilidad digital, un destino turístico inteligente debe  
promover la adaptación de todo su material digital, tanto de sus páginas 
web como de sus materiales promocionales online, así como a los proto-
colos internacionales existentes, entre los que destacan las pautas de Ac-
cesibilidad al Contenido en la Web 2.0 (WCAG 2.0) y las recomendaciones 
Mobile Web Best Practices (MWBP) y Mobile Web Application Best Practices 
del W3C (World Wide Web Consortium)”. (AAVV ,2015) 

Accesibilidad web
A nivel internacional, la organización que más ha impulsado el acceso universal 
a la web es la Web Accessibility Initiative (WAI), iniciativa de la W3C (World Wide 
Web Consortium) refiere al Consorcio Internacional que genera recomendacio-
nes y estándares para el desarrollo de la red informática mundial. 

Está conformado por organizaciones, gobiernos, industrias e institutos de 
investigación. Considera que la accesibilidad favorece la inclusión social de las 
personas con discapacidad, adultos mayores, personas que residen en áreas 
con escasa infraestructura tecnológica (problemas de conectividad, habitantes 
de zonas rurales, entre otros) y personas con bajo nivel de alfabetización. La 
W3C ha formulado pautas para guiar un diseño para todos, acercando métodos 
y herramientas a los desarrolladores para crear sitios accesibles, a través de 
cuatro principios aplicables a la web:

-  Perceptible: (arquitectura de la comunicación e interfaz) la información 
y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a estos de 
modo que puedan ser percibidos, ya sea proporcionando alternativas textuales 
para todo contenido no textual (imágenes) y que la información se pueda conver-
tir a otros formatos tales como textos ampliados, braille, voz, símbolos o en un 
lenguaje más simple. En el caso de videos, incluir subtítulos y audiodescripción.

Este principio propone además que el contenido pueda presentarse de di-
ferentes formas (por ejemplo, con una disposición más simple) sin perder in-
formación o estructura y que no dependa exclusivamente de las característi-
cas sensoriales de los componentes como su forma, tamaño, ubicación visual, 

4) Organización Mundial de la Salud y Grupo Banco Mundial (2011), Informe Mundial sobre 
Discapacidad.
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orientación o sonido. Asimismo el color no se debe usar como único medio 
visual para transmitir la información, indicar una acción, solicitar una respuesta 
o distinguir un elemento visual. En caso de que el audio de una página web se 
reproduzca automáticamente durante más de 3 segundos, se debe proporcio-
nar un mecanismo para pausar o detener el audio y para controlar el volumen 
del sonido que es independiente del nivel de volumen global del sistema. (Cald-
well, Guarino, Reid, Vanderheiden y Cooper. 2008)

-  Operable (guiones de acción): los componentes de la interfaz de usuario 
y la navegación deben proporcionar acceso a toda la funcionalidad mediante 
el teclado, brindar el tiempo suficiente para leer y usar el contenido, y ofrecer 
medios para ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido y determinar 
dónde se encuentran. Asimismo este principio propone que las páginas web 
tengan títulos que describan su contenido, al igual que los enlaces deben indi-
car hacia dónde van, así como proporcionar diferentes vías para llegar a cual-
quier otro sitio web.

-  Comprensible (contrato de lectura): el contenido brindado por la interfaz 
y su manejo deben ser accesibles para la mayoría de los usuarios, sin importar 
sus competencias sensitivas. El espacio textual del sitio web debe ser legible 
y comprensible para usuarios y software de asistencia para la navegación. Una 
acción para lograr esto, es que el idioma del sitio web pueda ser determinado 
sin inconvenientes por los softwares de asistencia específicos, proporcionán-
doles mecanismos para que identifiquen el uso de abreviaturas, palabras in-
usuales, etc. Los sitios deben ser relativamente estables en su estructura de 
la información, evitando así reacciones inesperadas en la usabilidad por parte 
del usuario, además de indicar posibles cambios al recibir entradas. También 
se recomienda que la interfaz de los sitios web ayude al usuario a evitar y co-
rregir errores, dándole un espacio dialógico para que éste advierta e informe 
dónde está ese error. Además se deben dar sugerencias ante estos errores y 
prevenirlos cuando en el sitio web se den procesos legales y/o financieros

-  Robustez (diseño universal): este principio refiere a que el contenido 
debe poder ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de aplica-
ciones de usuario; contar con un alto nivel de compatibilidad con las tecnolo-
gías actuales y futuras, incluyendo las ayudas técnicas, estando preparado para 
actualizaciones futuras.

La W3C establece niveles de conformidad A, AA y AAA según los cuales se 
pueden desarrollar contenidos digitales sin resignar el diseño, y ofreciendo po-
sibilidades de acceso a la web más allá de las condiciones antes descritas. En 
Argentina, la ley exige por el momento solo a los organismos públicos que sus 
sitios cumplan con el nivel de conformidad A.
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Acerca de los proyectos
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS,2015) en el mundo hay apro-
ximadamente mil millones de personas con discapacidad, de las cuales el 15% 
tiene una discapacidad física, mental o sensorial. De este modo:

-  285 millones de personas portan discapacidad visual, de las cuales 39 
millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión.

-  50 millones de personas conviven con alguna discapacidad auditiva.
-  Alrededor 200 millones experimentan dificultades considerables en su 

funcionamiento.

El Informe Mundial de Discapacidad de Naciones Unidad señala que en los 
próximos años, la discapacidad será un motivo de mayor preocupación debido 
a que su prevalencia está aumentando. Ello se debe a causas referidas al en-
vejecimiento de la población -dado a que el riesgo de discapacidad es superior 
entre los adultos mayores-, y también al aumento mundial de enfermedades 
crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los 
trastornos de la salud mental5.

El turismo accesible permite captar este segmento de población haciendo 
posible el ejercicio del derecho al turismo y además potenciar el desarrollo 
de las economías regionales, dado que las personas con discapacidad viajan 
generalmente acompañadas y consumen servicios turísticos de calidad que 
cuentan con condiciones de accesibilidad.

En Argentina, aun cuando se ha reglamentado la  Ley de Turismo Accesible y 
la Ley de Accesibilidad de la Información en las Páginas Web (2013) en el sec-
tor público,  existe un escaso cumplimiento de las mismas. Esto trae aparejado 
una falta de información accesible para personas con discapacidad acerca de 
servicios, productos y atractivos turísticos y sus condiciones de accesibilidad. 

Sobre la base de la legislación de referencia y haciendo una fuerte apuesta 
a la equidad e igualdad de oportunidades -ya que la mayoría de las personas 
con discapacidad y adultos mayores evitan viajar por falta de servicios que les 
permitan acceder de forma confiable a los destinos turísticos-, en el 2013 se 

5) OMS Informe Mundial sobre la Discapacidad en www.who.int/disabilities/world_report 
/2011/es

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es
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conformó un equipo interdisciplinario e interinstitucional6 para trabajar en el 
proyecto “Interfaces en pantallas para Turismo Accesible”7, “Intefaces digitales 
accesibles para el desarrollo del turismo local en la ciudad de Rosario”(2014), 
“Información Turística de la ciudad de Rosario en código QR, para hacerla  ac-
cesible a las personas con discapacidad auditiva”(2015) y en el 2016 “Rosario 
ciudad inteligente. Una App (aplicación móvil) para turismo accesible”8.

En esta línea de pensamiento es que se iniciaron contactos con organizacio-
nes que nuclean a personas con discapacidad visual, baja visión, discapacidad 
auditiva, y discapacidad motriz generando un espacio de trabajo múltiple que 
ha posibilitado la construcción de alianzas entre diferentes actores del sector 
público-privado- académico permitiendo el intercambio de experiencias y la ge-
neración de lazos solidarios para afrontar problemas comunes.

Como resultado de dicho trabajo se desarrolló un sitio web accesible 
www. rosarioturaccesible.com con contenidos inclusivos que pueden ser utili-
zados por cualquier usuario con o sin discapacidad, en forma autónoma, tanto 
para la selección del destino, como para el armado de un itinerario. Asimismo 
se continúa trabajando en el diseño de una aplicación móvil para personas con 
discapacidad motriz que geolocalice por proximidad los servicios y atractivos 
turísticos de la ciudad.

Una de las actividades centrales que se dió el equipo de trabajo  fue sen-
sibilizar a los responsables de los organismos públicos y privados del sector 
turístico respecto de la relevancia de proveer información accesible teniendo 
en cuenta que anualmente visitan la ciudad de Rosario alrededor de un millón 

6) El equipo estuvo conformado por docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR), la Universidad Abierta Interamericana (UAI), personal técnico de la Secretaría de 
Turismo y el Ente Turístico Rosario (ETUR) y del Servicio de Lectura Accesible de la Biblioteca 
Municipal “Dr. Juan Alvarez” y contó con el aval de organizaciones de la sociedad civil tales 
como Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Visual “Luis Braille” Nº 2014 y 
la Asociación Rosarina de Deportes para Ciegos (ARDEC).
7) Entendemos por interfaces digitales accesibles a las tecnologías de pantalla que cuentan con 
normas de diseño universal respetando estándares internacionales de accesibilidad y calidad 
de uso. De este modo posibilitan el acceso a la información a las personas con discapacidad 
visual o baja visión mediante los software lectores de pantalla.
8) Estos proyectos fueron aprobados y financiados por Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
la Nación, Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y la Secretaría de Vinculación 
Tecnológica y Desarrollo Productivo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Como 
entidades co-participantes, la Universidad Abierta Interamericana (UAI) , la Secretaría de Turismo 
de la Municipalidad de Rosario y el Ente Turístico Rosario (ETUR), la Asociación de Empresas 
Hoteleras Gastronómicas y afines de Rosario (AEHGAR), la Asociación Rosrina de Agencias de 
Viajes (ARAV), la Escuela Especial de Integración Secundaria N° 2139, el Centro de Rehabilitación 
“Luis Braille”, la Asociación Voluntad Integral Discapacitados Argentinos (AVIDA)  y el Servicio de 
Lectura Accesible de la Biblioteca Municipal “Juan Alvarez”.

http://www.rosarioturaccesible.com/
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y medio de turistas9, de los cuales, el 4% (60.000 personas) detenta alguna 
discapacidad visual (OMS, 2015)10; el 5% (75.000) tiene algún impedimento 
auditivo. De esta última cifra, según la Confederación Argentina de Sordomu-
dos, el 75 – 80 % pertenecen a la minoría lingüística. Por tanto el sector públi-
co (gestores de destinos) como el privado (empresas de todo tipo) tienen que 
estar preparados para cubrir los requerimientos y necesidades de los nuevos 
usuarios, principalmente el acceso universal a internet, ya que éste ha signifi-
cado una innovación disruptiva en las relaciones entre la oferta y demanda de 
las actividades turísticas (SEGITUR, 2015).

De esta manera se esta contribuyendo también a cumplimentar Ley 
N° 25.643 (2002), que prevé que todas las prestaciones de los servicios turís-
ticos se adecuen a los criterios universales establecidos por la Ley N° 24.314  
de turismo accesible.

www.rosarioturaccesible.com 
Este sitio web accesible para personas con discapacidad incluyó el diseño 

responsive11 de una interfaz que cumpliera con los estándares de accesibilidad 
web establecidos por la Web Accessability Initiative (WAI) a nivel internacional y 
adoptados por la legislación argentina y aportó calidad a la página web del Ente 
Turístico Rosario. 

El trabajo en equipo permitió sensibilizar a los docentes, estudiantes, au-
toridades y empresarios para  pensar en una temática poco abordada hasta 
el momento y que involucra a múltiples actores: diseñadores y programadores 
web, agencias de viajes, atractivos turísticos, servicios hoteleros y gastronómi-
cos entre otros. 

Los estudiantes participaron en:
-  el diseño de un sitio web que denominaron “Nivel A” para que los em-

presarios turísticos que se sumaron al proyecto pudieran verificar el nivel de 
accesibilidad de las páginas web de sus propios emprendimientos,

-  realizaron relevamientos de los servicios gastronómicos y hoteleros, y
- recibieron capacitaciones sobre diseño universal, ingeniería informática 

y accesibilidad web.

9) Ente Turístico Rosario y Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Rosario. Observatorio 
Turístico Rosario. Anuario 2013/2014.
10) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/
11) El diseño responsive es  aquel  adaptable a dispositivos móviles con pantallas de distintos 
formatos. 

http://www.rosarioturaccesible.com/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/
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Se realizaron además capacitaciones para el personal del Ente Turístico 
Rosario (ETUR) y la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Rosario. Estas 
tuvieron como objetivo acercar herramientas a los equipos de comunicación y 
desarrolladores web, que les permitieran optimizar la calidad de sus productos 
incorporando a los mismos los estándares recomendados por la WCAG (Pautas 
de Accesibilidad para el Contenido Web ). También se contó con la participación 
de empresarios integrantes de la Asociación de Empresas Hotelero Gastronó-
micas y Afines de Rosario (AEHGAR), de la Asociación de Agencias de Viajes 
(ARAV) y de estudiantes de Turismo, Sistemas, Diseño Gráfico y Comunicación.

Como complemento a las capacitaciones referidas se realizó una guía sobre 
accesibilidad web, con información sobre algunas de los requisitos necesarios 
para diseñar una web accesible.

+ Inclusión
En una segunda etapa del diseño de la web, para seguir sumando accesibilidad 
a los materiales promocionales del destino turístico Rosario, es que se decidió 
incluir además información accesible para personas con discapacidad auditiva.

En consonancia con las líneas acción del INADI, que inscribe en términos de 
políticas de inclusión, a “todas aquellas adecuaciones, modificaciones y trans-
formaciones de elementos tecnológicos y comunicacionales necesarios para que 
todas las personas con discapacidad, minusvalías o diferencias en el uso de sus 
capacidades puedan desempeñarse ejerciendo sus derechos y con el mayor nivel 
de satisfacción, eficacia y provecho personal” es que se sumó valor a la página 
web accesible con la inclusión de videos señados, subtitulados y locutados.

Luego de investigar las posibilidades de aplicación del código QR (códigos 
de barras bidimensionales que almacenan gran cantidad de información codifi-
cada dentro de un cuadrado), lanzamos en una primera instancia, materiales de 
promoción del destino turístico Rosario accesibles para el colectivo de Sordos 
que se complementó con la instalación de señalética específica en los princi-
pales atractivos y oficinas de información turística de la ciudad a los fines de 
remitir a las personas con discapacidad auditiva a un contenido en video, con 
información en lengua de señas y lenguaje sencillo, pudiéndose  acceder  a 
través de sus dispositivos móviles.

Actualmente este equipo interdisciplinario de trabajo e investigación se haya 
abocado al desarrollo de una aplicación móvil de turismo accesible para per-
sonas con discapacidad motriz y movilidad reducida capaz de geolocalizar y 
vincular atractivos y servicios turísticos con condición de accesibles. El mismo 
se propone afianzar el vínculo entre la universidad, el Estado municipal y el 
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sector productivo local para seguir generando políticas públicas que promuevan 
la transferencia de los conocimientos académicos y tecnologías dando respues-
tas a las demandas del sector productivo. 

El actual desarrollo de las TICs, el e-government y las nuevas tendencias 
mundiales del turismo nos obliga a repensar la ciudad desde cánones de efi-
ciencia, competitividad y sustentabilidad; cumpliendo un rol cada vez más rele-
vante en la calidad de vida.

Consideramos que la articulación de los distintos sectores del turismo, el 
Estado y la Universidad produce un impacto social y económico promoviendo la  
sinergia público-privada, en pos de brindar servicios de calidad que apuesten 
a la accesibilidad y al turismo para todos, favoreciendo el  posicionamiento de 
Rosario como un destino inclusivo.

De este modo, las acciones realizadas han tenido como propósito equiparar 
en oportunidades al colectivo de turistas y visitantes con discapacidad, y se 
sostiene en el reconocimiento del derecho a la información y comunicación que 
ha sido ratificado por nuestro país a partir de la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad; que por otra parte reconoce la 
necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, 
incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso. Considera importante 
que sean autónomas e independientes, pudiendo tomar sus propias decisiones. 

Así, esta experiencia se conformó como una enorme oportunidad de re-
flexión-acción sobre el vínculo entre el derecho a la comunicación y al turismo 
y las políticas públicas, dado que sólo a través de la articulación entre el Es-
tado,  organismos de la sociedad civil y las universidades es posible generar 
espacios de equidad capaces de poder atender la complejidad de los diferen-
tes grupos sociales. 

“Interfaces en pantallas para turismo accesible”, fue el puntapié inicial para 
el desarrollo de propuestas innovadoras que contribuyan a un turismo más in-
clusivo y socialmente responsable.
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extensión que aporta a las políticas públicas locales
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Resumen
El presente trabajo se plantea reflexionar las tensiones que motorizaron la ge-
neración de una línea de acción concebida como “Talleres de capacitación ba-
rriales”, que se implementan desde estos últimos tres años desde la Dirección 
de Acción Territorial de la Secretaría de Extensión, de la Universidad Nacional 
del Litoral y se implementan en la ciudad de Santa Fe. 

En este sentido la intervención social, en el marco de la Extensión, consti-
tuye un proceso a través del cual es entendida como “un medio y no un fin”, 
como un mecanismo de diálogo entre agentes sociales en sus diferentes com-
ponentes multidimensionales que se encuentran en inter juego en un territorio, 
que responde a necesidades sociales y específicamente, e intenta incidir sig-
nificativamente en la interacción de las personas aspirando a una legitimación 
pública o social. Por lo cual los talleres se han constituido en una de las estra-
tegias territoriales de extensión que se consolida año a año debido a que se 
representan el espacio del encuentro con los conocimientos, de los haceres, de 
construcción de nuevos saberes, de la proyección de posibilidades y de conti-
nuidad de estudios de oficios o de otro tipo que habilitan  mejores habilidades 
solicitadas por el mercado laboral. 

Podemos concluir que son dispositivos de potenciación de empoderamiento 
de los ciudadanos e instituciones locales, así como también el espacio donde 
los equipos universitarios pueden poner a disposición un escenario de oportu-
nidad para la enseñanza y los aprendizaje mutuos, promoviendo intersectorial-
mente enlaces hacia el interior de la UNL con programas, proyectos de exten-
sión como también para con el entorno microsocial y contribuir a las políticas 
públicas locales de capacitación.

Palabras claves
Intervención social intersectorial / Políticas públicas / Territorio
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“Esa capacidad de captar la objetividad del mundo proviene de 
una característica de la experiencia vital que nosotros llamamos 

curiosidad… La curiosidad es junto con la conciencia del inacabamiento, 
el motor esencial del conocimiento… La curiosidad nos empuja, nos 

motiva, nos lleva a develar la realidad a través de la acción”
Paulo Freire

La extensión en la trama social. Interrogantes 
que generan gestión institucional
La Dirección de Acción Territorial (DATE) de la Secretaría de Extensión de la 
Universidad Nacional del Litoral, fundamenta la intervención entendiendo al 
territorio como el lugar “donde se despliega el guión de la trama social, donde 
sujeto y su entorno prueban la vulnerabilidad o eficiencia de sus lazos sociales” 
(Carballeda, 2005, pag 119 ). Es en este sentido que la definición territorial 
explicitada en el estatuto universitario donde “se expresa que será prioritario 
el desarrollo principalmente en la ciudad de Santa Fe, la provincia, proyectando 
su accionar a las provincias vecinas, la Nación, Latinoamérica y el mundo”1, no 
tendrá solamente su asiento en el aspecto físico geográfico sino en lo geopo-
lítico social de las relaciones de los agentes sociales, de la sociedad civil y de 
los gobiernos locales con quienes se fue vinculando a la largo de estos años 
de mutuo reconocimiento. 

En esta interacción entre la universidad y territorio se han ido integrando 
y/o generando mesas de trabajo, espacios de consenso y articulación. Se han 
identificado instituciones territoriales y se ha cooperado desde una mirada In-
ter-disciplinar/Inter-saberes en el reconocimiento e interpretación de las pro-
blemáticas sociales, desde una doble perspectiva: en relación aspectos teó-
rico-conceptuales y en la comprensión del significado, que producen agentes 
involucrados. Por tal motivo se inicia una trayectoria en donde comenzamos 
a reflexionar el modelo de intervención e identificamos cuatro ejes de trabajo 
interrelacionados dentro de la Dirección:
a)   En articulación con el Sistema Integrado de Programas y Proyectos de Exten-

sión, así como de incorporación curricular (promoviendo y vinculando agen-
tes/temáticas territoriales con agentes académicos universitarios, formali-
zando acciones en  distintas modalidades de proyectos)

1) Según el Art 1- Resolución N° 04/12 de la Asamblea Universitaria UNL.
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b)   En capacitaciones barriales con formato taller a ciudadanos e instituciones.
d)   En conjunto con la Universidad Nacional de Rosario con objetivo de capaci-

tar a agentes de gobierno locales en el marco del Programa Munigestión.
e)   En articulación con otras dependencias de la UNL según temáticas consen-

suadas prioritarias de la agenda territorial.

Ante cada nuevo contexto la UNL en estos ejes genera interpelaciones, pro-
puestas en pos de contribuir a políticas públicas que aporten a la transforma-
ción con una mirada “microsocial, lo local y una búsqueda de la singularidad del 
escenario de acuerdo con sus propias características y su relación con lo macro 
social” (Carballeda A., 2005, pag 114). Estos procesos provocan al interior de 
la misma, tensiones que motorizan modificaciones curriculares, construcción 
de perfiles profesionales, modelos de intervención territorial, en posde la forma-
ción de ciudadanos con compromiso social y flexibles a los cambios de época. 
En este sentido la intervención social se nutre de estos cuestionamientos por 
cuanto esta dirección identifica mediante entrevistas a agentes sociales desde 
las coordinaciones territoriales, la necesidad de generar espacios de capacita-
ción, con determinadas características: corta duración; situados en la infraes-
tructura barriales debido a las dificultades de acceso simbólicas y físicas a los 
polos donde se ubican los centros de capacitación; que los estudios secun-
darios no sea criterio excluyente; que se brinde certificación, sean gratuitos o 
a bajo costo, entre otros. Es así que inicia ante estas tensiones y demandas 
sociales el recorrido de los momentos de estos tres años donde fuimos convir-
tiendo esta solicitud discursiva en un dispositivo institucional anclado desde la 
extensión en la Dirección de Acción Territorial. 

En el presente trabajo abordaremos entonces como surge el eje de talleres 
de capacitaciones situados en los barrios abiertos a la comunidad. Para poder 
pensar posibles prácticas de extensión en un “territorio” partimos de conside-
rarlo como una construcción social, móvil, mutable y con tiempos propios; es el 
escenario de las relaciones sociales, la actividad de los agentes es diferencial 
y por lo tanto su capacidad real y potencial de crear, recrear y apropiarse es 
singular y a la vez colectiva. Es un espacio de poder, de gestión y de disputa del 
Estado, de individuos, de grupos y organizaciones, donde se sobreponen distin-
tas territorialidades locales, regionales, nacionales y mundiales, con intereses 
distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, 
que generan relaciones de complementación, de cooperación y de conflicto. Por 
todo lo expuesto comprender el territorio y decodificar las demandas que luego 
serán el motor de diversas producciones sociales –con aportes desde exten-
sión-es respetar y conocer las diferencias que lo constituyen y le dan identidad; 
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por cuanto en cada barrio se identifican distintos temas pero que a la vez son la 
proyección de la agenda de la las políticas pública macrosocialesen la ciudad.  

A la hora de pensar en nominar este nuevo formato nos posicionamos des-
de la noción de Taller como:

“el tiempo - espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; 
síntesis del pensar, el sentir y el hacer, como el lugar para la participación y 
el aprendizaje...Es a través del interjuego de los participantes con la tarea, 
que confluyen pensamientos, sentimientos y acción...puede convertirse en 
el lugar del vínculo, la participación, la comunicación y, por ende, lugar de 
producción social de objetos, hechos y conocimientos. (Cuberes,1999,p 21)

Y a su vez hemos tenido que diferenciarlos de los modos con los que ya la 
universidad cuenta desde el área de cursos, debido a que los talleres serían 
la antesala de motivación para el inicio de los mencionados y también son una 
oportunidad para reconocer temáticas, explorar intereses, habilidades y capa-
cidades de los participantes que luego les permitan emprender capacitaciones 
de oficios más extensas y/o de formación universitaria. Estos espacios brindan 
intersticios para la problematización de la realidad concreta, en los mismos se 
ponen en juego las relaciones intersubjetivas y se destaca el encuentro con el 
otro y su importancia en la construcción de subjetividades. Teniendo en cuenta 
este aspecto se acentúa el carácter social y cultural de estas propuestas, dado 
que brindan a los actores herramientas para la constitución de sí mismos como 
seres libres y autónomos. Privilegian aspectos que se interrelacionan dialógi-
camente respecto a teorías, prácticas y vivencias, en el proceso pedagógico 
situado en el territorio del cual se nutre y en temáticas de interés; por cuanto 
persiguen la finalidad contribuir a la democratización y apropiación de los co-
nocimientos en situ, intercambio de saberes, fortaleciendo las capacidades 
personales y de gestión de ciudadanos y ciudadanas.

Se establece entonces la necesidad de sinergia con otros agentes sociales 
territoriales, identificando anualmente  los socios estratégicos que como princi-
pal criterio consideramos que estén dispuestos a construir la agenda temática, 
operativizarla y monitorearla conjuntamente.  Es así que fuimos fortaleciendo 
la articulación con organizaciones de la sociedad civil y con el gobierno local. 
Este último viene en proceso generando políticas públicas descentralizadas y 
con una la intención de que las mismas lleguen a todos los ciudadanos  es 
que como universidad nos sumamos a  propiciar capacitaciones situadas. Las 
propuestas al interior de la UNL emergen de equipos de proyectos o programas 
de extensión, de unidades académicas  y otras, que puedan realizarse con baja 



Eje 5: Estado, políticas públicas y trabajo territorial

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

tecnología a nivel microsocial de los barrios en sedes de infraestructura propia 
del municipio, así como también en organizaciones de la sociedad civil.

Camino recorrido
Desde el 2015 que se inicia esta experiencia piloto a la fecha, desde este nue-
vo dispositivo2, las temáticas de los talleres se consensuan considerando las 
expectativas y necesidades territoriales, la agenda pública de demanda laboral 
y las capacidades técnicas de la universidad.Se comienza con algunas de las 
propuestas de especificidad económica-social individual, referidas a la salud, 
a la producción de alimentos, a la alimentación saludable, y luego se van com-
plejizando a otros temas por un lado de incumbencia colectiva como el cuidado 
del ambiente, la naturaleza y sustentabilidad, técnicas novedosas de cultivo ur-
bano, iniciación de emprendimientos productivos en base a la economía social, 
como otras de idoneidad singular como de iniciación al maquillaje de caracteri-
zación e infantil para festejos de cumpleaños, murgas u otros eventos barriales 
a la cultura y al arte más recientemente.

Privilegian aspectos que se interrelacionan dialógicamente respecto a teo-
rías, prácticas y vivencias, en el proceso pedagógico situado en el territorio del 
cual se nutre, iniciamos con talleres con una preinscripción en las sedes donde 
se realizaran mediante llenado de planilla impresa, ya que en los barrios hemos 
notado que no todos tienen acceso a internet o a computadoras; con requeri-
miento mínimo de alfabetización, una duración cinco encuentros con un total de 
10 horas reloj; certificación otorgada por la universidad para quien cumplimen-
te todo el proceso mediante asistencia, la realización de trabajos prácticos y  
evaluación del taller. Logrando alcanzar un total de 1075 personas certificadas 
durante el 2015 y 2016.

2) Concepción foucautiana de dispositivo – entendiendo que éstos constituyen líneas de visibili-
dad, de enunciación, así como líneas de fuerzas, líneas de subjetivación y líneas de ruptura, de 
fisura, de fractura que se entrecruzan y se mezclan mien tras unas suscitan otras a través de 
variaciones o hasta de mutaciones de disposición. En tal sentido, se tratará pues de entenderla 
como un arreglo organizativo de espacio, tiempo, relaciones y propósitos diseñados para facilitar 
la emergencia y desarrollo de movimientos instituyentes.
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Tabla 1: Participantes Talleres

Se puede observar que si bien se informa durante el período de inscripción 
en las sedes institucionales días, horarios y programa con los contenidos de los 
talleres, existe un desgranamiento respecto del número de inscriptos respecto 
de los que inician y finalizan con su certificación final. Esto según el sondeo 
realizado de manera informal refiere a que no pueden concurrir por complicacio-
nes personales, laborales o de horarios, ya que desde la preinscripción al inicio 
transcurren quince días, donde el dinamismo familiar, barrial, laboral puede 
generar cambios en la disponibilidad para concurrir a todos los encuentros que 
propone cada uno. También pudimos constatar un porcentaje aproximadamente 
del 5% se inscribe el día de inicio del taller, así como otro grupo se entera en el 
primer cuatrimestre e inicia en el segundo. Por otra parte destacar que el primer 
cuatrimestre del corriente año nos lleva a tener buenas perspectivas anuales, 
ya que de 372 personas inscriptas, 148 recibieron su certificación

Los talleres barriales dejan múltiples huellas en el campo micro social, en 
lo que atañe más específicamente a la ciudad. Son de valor los resultados 
obtenidos en estas prácticas en las encuestas voluntarias semi-estructuradas 
auto administradas realizadas  por los participantes en la que se recoge infor-
mación acerca de las representaciones, ideas, sugerencias y opiniones desde 
la voz de los actores involucrado. Estos juzgan en rasgos generales el enrique-
cimiento y empoderamiento del mismo espacio, y sobresale en sus opiniones 
un común denominador: la puesta en valor del conocimiento en tanto posibilita 
libertad, o desde sus propias palabras, es “saber hacer” para construir ese 
devenir de ser en situación.

Estos espacios brindan a su vez intersticios para la problematización de la 
realidad concreta. En los mismos se ponen en juego las relaciones intersubjeti-
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vas y se destaca el encuentro con el otro y su importancia en la construcción de 
subjetividades. Teniendo en cuenta este aspecto se acentúa el carácter social y 
cultural de estas propuestas, dado que brindan a los actores herramientas para 
la constitución de sí mismos como seres libres y autónomos. Esto se da en 
la interacción llevada a cabo entre docentes y participantes, en la que ambas 
partes se retroalimentan “quien enseña aprende al enseñar y quien aprende 
enseña al aprender” (Freire, 2009: 25). Es así que una de las propuestas que 
más es reproducida es la fotografía digital, sólo que con el avance de la tecnolo-
gía celular y la factibilidad de acceso a la tecnología, el docente ha incorporado 
una nueva propuesta que es la Smarfotografía, siendo una de las nuevas en de-
sarrollo de este año. Es el propio docente que comparte en el acto de entrega 
de certificados las siguientes palabras:“con el nacimiento de la democracia en 
1983 me inicie en la fotografía con cámara a rollo, donde uno intentaba cap-
turar diferentes escenas en un rollo de 36 exposiciones y esperar el proceso 
de revelado de fotos. Ahora es diferente… saco mi celular del bolsillo, disparo 
un par de veces, unos retoques y en segundos comparto mi Aquí y Ahora, en 
distintas redes sociales, en época de las tecnología móvil, nuestra manera 
de hacer fotos, mirar por el objetivo y de expresarnos a través este medio ha 
cambiado. Por cuanto es necesario flexibilizarse y generar nuevas propuestas, 
la universidad también debe estar ahí acompañando el cambio acercando los 
conocimiento para que se pueda sacar las mejores fotos y ahí es mi lugar”.3

A partir de este testimonio y de sus emergentes es que puede pensarse la 
importancia de interés compartido por el conocimiento. Dicho interés se funde 
con la dimensión pedagógica de la extensión. En este sentido, en cada acción 
se ponen en juego los saberes y experiencias de todos los que forman parte, 
y se lleva a cabo la construcción del conocimiento por parte de todo el conjun-
to. Los participantes no se constituyen como meros receptores, sino que se 
implican activamente en el proceso de intervención que se lleva a cabo. De 
este modo, el conocimiento presente en el territorio se entrecruza con el cono-
cimiento científico para dar lugar a uno nuevo singular, en tanto pertenece a la 
idiosincrasia de la acción llevada a cabo en situación y por la significación inter 
subjetiva compartida.

Los participantes hasta la fecha son de diferentes grupos etarios. En con-
sonancia con esto suelen observarse distintos intereses según 3 grupos par-
ticulares: se encuentran los más jóvenes que tienen entre 18 a 25 años estos 
están llenos de energía, entusiasmo, inquietud, prevalece el interés por explo-

3) Discurso de Docente de FotoSmart Hugo Pascucci, en Acto de entrega de certificados 26 de 
junio 2017.
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rar, capacitarse, por conocer personas, y sociabilizar, contra restando lo que  }
socialmente circula donde todo el tiempo los ubican en una situación de apáti-
cos a estas propuestas. Los adultos, que van desde los 25 años hasta los 60 
aproximadamente refieren claridad del objetivo de su participación en el taller 
elegido, poseen en mayor medida un sentido emprendedor y de búsqueda de 
mejores condiciones de vida. Asimismo significan también como espacios de 
esparcimiento en simultáneo con la capacitación. Mientras que los adultos ma-
yores que van desde los 60 años en adelante, están más consolidados, buscan 
ese espacio de conexión con el conocimiento, por lo general para reflexionar y 
tomarlo como un modo de vida. Son personas que valoran el encuentro compar-
tido con los participantes de todas las edades; y también poseen el incentivo 
por emprendedurismo.

 Es de destacar la heterogeneidadde edades de los grupos, donde el valor in-
tergeneracional propicia la sostenibilidad de los espacios, ya que se comparten 
anécdotas, aprendizajes, sus experiencias, sus primeros trabajos, sus ideas de 
la vida y del progreso. También los docentes acompañados por las coordinacio-
nes territoriales de extensión han aprendido a ser flexibles, situar la enseñanza 
según las singularidades de los participantes, motivando a que reconozcan sus 
actitudes y aptitudes muchas veces intentando fortalecer la autoestima, visuali-
zando con mirada amplia la vida, por cuanto se constituyen  los talleres en más 
que una opción de formación para sus ocupaciones  presentes y futuras, sino en 
el encuentro con el otro y construcción de colectivos empoderados.

Otro de los aspectos a compartir es que los participantes en su mayoría han 
sido convocados mediante invitación desde las instituciones, pudiendo observar 
que en las sedes dependientes del municipio de la ciudad, así como de organiza-
ciones de la sociedad civil garantizan mediante afiches gráficos, redes sociales, 
y también desde charlas con referentes o vecinos del barrio la participación. 
Desde el 2015 hasta la fecha han sido escenario para alojar los talleres 45 
sedes de instituciones de la organización civil (vecinales, bibliotecas populares, 
asociaciones, religiosas, comedores comunitarios, centros culturales barriales) y 
en infraestructura municipales o de gestión mixta municipio y provincia (solares 
y escuelas de trabajomunicipales, centro provinciales de Acción Familiar, Centros 
Integradores Provinciales). Los mismos se encuentran ubicados en distintos ba-
rrios de la ciudad de Santa Fe, de un total ocho distritos con 127 barrios4, desde 
los talleres se han llegado a 40 barrios. 

4) El gobierno de la Ciudad organizó el Municipio en ocho distritos bajo la premisa de modernizar 
la gestión municipal y adecuar su funcionamiento a las demandas actuales. http://www.
santafeciudad.gov.ar/ciudad/distritos_ciudad
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En cuanto al motivo por el que se acercan a los talleres predomina los inte-
reses personales y laborales. A su vez, uno de los puntos en los que se visua-
lizan tensión es la duración de los talleres, aunque podemos aseverar que en 
algunos casos demandan mayor cantidad de encuentros pero es por la calidez 
del espacio y del grupo conformado, que muchas veces es potenciado luego 
desde las instituciones sedes con otras propuestas. 

En cuanto a los docentes, son definidos con una calificación entre muy bue-
no y excelente en la transmisión y construcción del conocimiento compartido. 
Es recurrente que las temáticas son vistas como necesarias, innovadoras, y 
que responden a problemáticas en ese lugar o territorio específico y que se van 
flexibilizando a las demandas de época. Se han realizado durante estos años 
un total de 16 propuestas que se han replicado en las distintas sedes solici-
tadas,abarcando temáticas de salud, cuidado del ambiente y producción de 
alimentos, economía social, artísticas y culturales para desarrollo emprendedor 
, de habilidades técnicas como teóricas  introductorias en  cocina sana, alimen-
tación saludable, primeros auxilios en el hogar y en la vía pública, manipulación 
de alimentos, manejo de  residuos del hogar, producción de plantas y plantines,  
reciclado de vidrios, encuadernación artesanal, fotografía digital, fotosmart, ma-
quillaje artístico y de caracterización, animación de títeres y humor gráfico.

Desde la Dirección de Acción Territorial en la praxis fuimos consolidando este 
nuevo modo de intervención social territorial de la extensión, con anclaje en las 
mesas intersectoriales de trabajo. La noción de la intersectorialidad que acuña-
mos es la referenciada por Cunill Grau (2014) que “remite a la integración de 
diversos sectores, principalmente –aunque no sólo– gubernamentales, con vistas 
a la solución de problemas sociales complejos cuya característica fundamental 
es su multicausalidad e implica, además, relaciones de colaboración, claramente 
no jerárquicas”, y en particular buscamos enfrentar, en este caso la necesidad de 
incentivar y acercar las ofertas de capacitación a los barrios, advirtiendo que si 
bien el problema es multicausal, la integración sectorial puede mejorar su abor-
daje integral. La intersectorialidad, desde esta perspectiva, implica que diversos 
sectores como lo son una universidad pública y un municipio no sólo generen 
propuestas a un mismo público específico los servicios que son propios de cada 
uno, sino que de manera articulada atiendan necesidades sociales, e incluyendo 
en este proceso otros agentes locales como los son organizaciones sociales.

En síntesis, no solo tiene un carácter participativo  la construcción de la 
agenda temática considerando las demandas recogidas por el gobierno local, 
sino de la voz de los propios participantes y organizaciones sociales, consti-
tuyéndose en una gestión que involucra al otro desde la identificación y prio-
rización de la problemática, la determinación las capacitaciones a desarrollar, 
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la realización propiamente dicha de las acciones, la  evaluación de procesos y 
resultados. Es decir que el significado que aquí se le da al concepto de partici-
pación es más amplio que el que usualmente se restringe a la inclusión de los 
agentes comunitarios en la realización de actividades como solo capacitados, 
sino que colaboran también en la toma de decisiones y de la gestión de las 
propuestas de formación a desarrollarse.  En este recorrido hemos considerado 
las tres clases de motivos que fundamentan la participación social parafra-
seando a Nirenberg Olga (2000) 

“…– Éticos o axiológicos: porque todos aquellos que tienen intereses o se 
involucran en un particular campo de acción, tienen derecho a opinar sobre 
el mismo, sobre todo porque pueden haber aspectos que los afecten en 
forma personal. – Epistemológicos: porque cada tipo de actor, de acuerdo a 
dónde esté ubicado, tiene un especial conocimiento acerca de cuáles son 
los factores relevantes que inciden en los resultados de la acción y de la 
realidad donde se procura intervenir, conocer o evaluar, de modo que reunir 
esos saberes implicará un más amplio y profundo conocimiento para una 
acción más apropiada. – Pragmáticos o de eficacia: porque si los actores se 
involucran desde la misma construcción del modelo de acción, es posible 
pensar que estarán más motivados y comprometidos luego, en el momento 
de la concreción o aplicación, contribuyendo así a su viabilidad” (pag. 22) 

La participación y representación de los jóvenes, adultos, vecinos capacita-
dos a través de sugerencias y aportes sistematizados en informes de evalua-
ciones de talleres vienen dando las pistas sobre las modalidades de gestión 
de la oferta de capacitación de talleres de la UNL. Es decir vamos generando 
relaciones dentro de la propia universidad con proyectos y programas de exten-
sión, con unidades académicas y con otras dependencias, como también entre 
las instituciones sectoriales y agentes territoriales. Esa articulación implica el 
desafío de la Universidad a tener un correlato en la capacidad de respuesta 
institucional para satisfacerlos, o al menos para explicitar los límites existentes 
e ir generando junto con los demás sectores estatal o de la sociedad civil la 
generación de nuevas oportunidades, ofrecer mecanismos y canales permanen-
tes (no sólo puntuales, ni siquiera periódicos) para sean aporte a la políticas 
públicas con sostenibilidad en el tiempo, lo que a su vez implica que la intersec-
torialidad se construye diariamente con debate, tensión, discusión  permanente 
que trasciende la mera coordinación de acciones, donde se ponen en juego los 
roles y papeles sociales de cada sector, reconocer las diferencias y se consen-
suan los aportes a la sociedad de la cual somos parte.
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Desafíos
Los talleres se han constituido en un dispositivo de extensión de promoción de 
la capacitación continua territorializada que permite nutrir a los otros ejes de 
trabajo institucional, donde las significaciones para distintos agentes sociales 
de la ciudad abarcan un abanico amplio de posibilidades dependiendo de la 
particularidad de cada barrio y de la ciudad, pero por sobre todo se constituye 
en una herramienta que aporta a la política pública local para contribuir a mejo-
rar la empleabilidad, promover nuevas habilidades, conocimientos y destrezas 
a sus participantes.

La puesta en marcha de talleres abiertos, situados, gratuitos y de corta 
duración, implico también acercar a los vecinos a espacios de aprendizaje y 
recreación cercanos a sus hogares, siendo importante este punto, ya que des-
encadenó que la oportunidad de que puedan asistir a cada encuentro teniendo 
como ventaja la cercanía, promoviera el fortalecimiento de los lazos comuni-
tarios entre vecinos, instituciones y aprovechar la infraestructura barrial exis-
tente. Con un rol educativo, cultural y artesanal, los encuentros estimulan la 
creatividad y las aptitudes ciudadanas, aportan a la educación integral “de y 
con” la comunidad santafesina.

Para concluir al identificar a la acción de extensión, con este enfoque, en tér-
minos dialógicos entre los sujetos participantes de distintos sectores, se asu-
me que el contenido del conocimiento circula en un espacio común en el que 
se considera que cada uno es sujeto del conocimiento. Por cuanto desde esta 
perspectiva los agentes interactuando con la realidad, y en esa relación dialéc-
tica se ponen en interjuego intereses, objetivos, deseos, haceres en un proceso 
de construcción, donde el diálogo y la acción son promotores de situaciones 
transformadoras de los sujetos, del colectivo y aporte a las políticas públicas.
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Resumen
Chile se define actualemente como  un país multicultural y plurilingüe, en el cual 
convergen una diversidad de culturas y sistemas lingüísticos, lo que impone el 
desafío de convertir la escuela en un espacio educativo en el cual se asegure 
a niños y niñas de culturas y lenguas diferentes, el acceso a oportunidades de 
aprendizaje de las lenguas indígenas, de modo sistemático y pertinentes a su 
realidad. El Estado chileno, a través de la promulgación de la Ley N° 19.2532 en 
1993, reconoce la existencia de 9 pueblos indígenas: Mapuche, Aymara, Rapa 
Nui o Pascuense, Atacameño o Likan Antai, Diaguita, Quechua, Colla, Kawáshkar 
o Alacalufe y Yámana o Yagán. De este modo, se valora su existencia por ser 
parte esencial de las raíces de la Nación chilena y por el reconocimiento a su 
integridad y desarrollo, de acuerdo con sus costumbres, valores y cosmovisión.

Palabras clave
Pueblos originarios / Interculturalidad / Educación intercultural bilingüe
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La Universidad de Playa Ancha, heredera de la Universidad de Chile, ha asumido 
esta realidad de manera sistemática desde hace 50 años años, cuando el estudio 
de las lenguas indígenas forma parte de los proyectos del Atlas Lingüístico y 
Etnográfico de Chile, ALECH, dirigido por el por profesor Gastón Carrillo Herrera, y 
con el Diccionario Ejemplificado de Chileninismos y otros usos dirigido por el Dr. 
Félix Morales Pettorino, cuya obra recoge las voces procedentes de las lenguas 
originarias de nuestro país utilizadas de manera sistemática dentro del sustrato 
lingüístico propio de la variedad hablada en el país. Posteriormente en la década 
del 70, se conforma el Centro de Lenguas de Tradición Oral, Celto, que en sus 
más de 40 años, se ha dedicado a la investigación , difusión de cada una de las 
lenguas y culturas vernáculas de nuestro país con un centenar de publicaciones 
que han aportado a la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 
(CONADI, a la implementación del planes y programas de Educación Intercultural 
Bilingüe por parte del Ministerio de Educación y a la formación de Educadores 
Tradicionales que trabajan en las diferentes escuelas del país enseñanzando la 
cultura y las lenguas nativas vigentes en nuestro territorio. 

Por otra parte la llamada Ley Indígena, a través de los artículos 28 y 32, 
propicia la importancia del respeto y promoción de las Culturas Indígenas, para 
lo cual establece: “el uso y conservación de los idiomas indígenas, junto al es-
pañol en las áreas de alta densidad indígena” y, asimismo, la “implementación 
de un sistema de Educación Intercultural Bilingüe a fin de preparar a los edu-
candos indígenas para desenvolverse en forma adecuada tanto en su sociedad 
de origen como en la sociedad global”. La lengua es un conocimiento esencial 
en la comprensión y valoración de la cultura, por lo que este sector enfatiza el 
aprendizaje de la lengua y fomenta, a través de la lengua, la aproximación a la 
cultura, ya que desde el aprendizaje del idioma se pueden aprender aspectos 
fundamentales de una cultura, tales como la circularidad del tiempo, la relación 
de parte a todo con la naturaleza, la posición y definición de la persona en rela-
ción con el entorno, la armonía entre pares. Esta propuesta, metodológicamente, 
organiza la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua desde sus características 
semánticas, entendiendo que la construcción de un idioma se relaciona direc-
tamente con las significaciones culturales del pueblo que la utiliza, y asimismo, 
tiene como propósito formativo la enseñanza y el aprendizaje de la lengua indí-
gena, principalmente en los establecimientos con matrícula escolar indígena. 

El Centro de Estudios de Lenguas de Tradición Oral (CELTO) de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso es una uni-
dad académica consagrada al cultivo, incremento y transmisión de conocimien-
tos en el ámbito de las Ciencias del Lenguaje, en particular, en la descripción 
lingüística de las lenguas vernáculas de los pueblos originarios de Chile, así 
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como, también, de disciplinas e interdisciplinas afines en perspectivas teóri-
cas y aplicadas. Su primordial tarea se orienta al desarrollo de las funciones 
propias de la Universidad: docencia, investigación, extensión y prestación de 
servicios. Su quehacer se realiza  en equipo, comprometido con el desarrollo 
regional y nacional y con los valores que caracterizan a nuestra Universidad, 
con el fin de responder adecuadamente a las necesidades y exigencias que 
el sistema educacional y social en general demanda de la Educación Superior.    

Algunos de los objetivos de este Centro, dedicado al estudio y a la investiga-
ción de lenguas y culturas vernáculas de Chile son:

 •  Conocer, preservar y valorar las lenguas y culturas vernáculas como   ele-
mento constitutivo nacional e imprescindible del ser nacional y como com-
ponente importante del patrimonio cultural de Chile.

 •  Promover la investigación de las lenguas y de las culturas de los pueblos 
indígenas de Chile.

 •  Propiciar el intercambio de informaciones etnolingüísticas con organismos 
afines tanto nacionales como extranjeros.

 •  Asesorar técnicamente a instituciones públicas y privadas que requieren 
implementar proyectos en el área de educación intercultural. 

Asumir este desafío nos permitió- hace treinta y seis años- formar este Cen-
tro cuya identidad ha sido asumir la diversidad y promover permanentemente el 
plurilingüismo y el pluralismo cultural, valorando una cultura de la armonía y del 
diálogo y un respeto hacia las diferencias.

A. Situación histórica de los pueblos indígenas en Chile 
Referirse a los pueblos que mediante la legislación muy reciente del Estado 
Chileno (1993), esto es, hace apenas 17 años atrás, obtuvieron por parte de 
la sociedad nacional el reconocimiento de su existencia, no nos puede impedir, 
aunque sea muy sumariamente, referirnos a la situación poblacional de nuestro 
territorio antes de la llegada de los españoles.

En la época prehispana, en el actual territorio chileno, no había unidad étnica 
ni lingüística. El país estaba habitado por diversos pueblos que hablaban a su vez 
lenguas distintas y que presentaban diversos grados en su desarrollo cultural.

Pueblos pescadores
La costa estuvo ocupada, de norte a sur, por diversos pueblos pescadores de 
costumbres nómadas: UROS entre Arica y Pisagua. Desde Pisagua al río Maule 
se encontraban los CHANGOS. En el extremo sur, desde las Islas Guaitecas 
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hasta la Península de Taitao, estaban los CHONOS. Entre el Golfo de Penas y 
las Islas de Tierra del Fuego, estaban asentados los ALACALUFES o QAWASQAR 
y, por último, en las proximidades del Cabo de Hornos se encontraban los YA-
MANAS o YAGANES. Los dos últimos fueron conocidos fundamentalmente como 
pueblos canoeros por su costumbre de vivir gran parte de su vida sobre sus 
canoas y recorriendo los canales australes.

Pueblos agricultores
En la depresión central o intermedia, se instalaron pueblos agricultores. En el 
extremo norte, hasta la Pampa del Tamarugal, en la parte chilena del altiplano, 
en las vertientes andinas y en los oasis de las quebradas, se establecieron los 
grupos AIMARA, en tanto que en la mayor parte del Norte Grande tuvo su asien-
to el pueblo ATACAMEñO o LICAN-ANTAI, especialmente entre la hoya del río Loa 
y el río Copiapó. Más al sur, en el Norte Chico, entre el río Copiapó y el Choapa  
se establecieron los DIAGUITAS. Al sur del Choapa, se ubicaron los MAPUCHE, 
diferenciados en picunches (gente del norte), y huilliches (gente del sur), exten-
diéndose estos últimos desde el río Toltén hasta el Golfo del Reloncaví.

Pueblos cazadores y recolectores
Las regiones cordilleranas al sur de Santiago fueron recorridas por diversos 
pueblos nómades y recolectores. De norte a sur tenemos: CHIQUILLANES, PE-
HUENCHES, PUELCHES, TEHUELCHES o PATAGONES y ONAS o SELKNAM.

Sobre todos los pueblos situados desde el extremo norte hasta el río Maule, 
vino a superponerse la dominación incásica, que en su forma militar duró hasta 
poco antes de la llegada de Diego de Almagro a Chile (1536). Hasta allí, tam-
bién llega la penetración de la lengua quichua o runa simi (la lengua del hom-
bre), aunque su influencia, por lo menos en la toponimia y en el léxico, alcanza 
aún más al sur de nuestro país.

Población prehispana
De la cantidad de población indígena a la llegada de los españoles poco se sabe 
con certeza. J. Steward1 establece las siguientes cifras: 40.000 atacameños, 
41.000 diaguitas, 1.000.000 de araucanos y 50.000 al sur de Chiloé.

1) Véase J. Steward (Ed): Handbook of South American Indians. Washington ,1949, cit en Pereira 
Salas, Geografía Económica de Chile, p.341 
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Lenguas indígenas prehispánicas
Tal como señalábamos más arriba, nuestro país ha sido y es multilingüe, pero 
en menor proporción que lo que ocurre en el resto de América. En el presen-
te sobreviven -en diferentes condiciones- solo cuatro lenguas en Chile conti-
nental (aymara, quichua, mapuche, yámana y kawesqar) y una no amerindia 
en la Isla de Pascua (rapanui); las otras lamentablemente, en el curso del 
enfrentamiento con los pueblos invasores se han extinguido (ejemplo: chango, 
atacameño, diaguita, selk›nam, chono), prácticamente sin dejar huellas, excepto 
en la toponimia y en la antroponimia.

Sobre la existencia de varias lenguas en el territorio informa, tempranamente, 
el cronista Jerónimo de Vivar (1558): “Los valles de Atacama, Copiapó, 
Huasco, Coquimbo, Limarí y Combarbalá hasta el de Aconcagua poseían sus 
propias lenguas, no habiendo grandes diferencias entre algunas de ellas. Así, 
refiriéndose a los habitantes del valle de Huasco, expresa: «Estos yndios difieren 
de la lengua de Copiapo como byscainos e navarros»2 Es decir, presentaban 
diferencias dialectales no muy pronunciadas. Desgraciadamente, no quedaron 
documentadas.

Como consecuencia de la conquista incaica, el quechua era entendido en 
dichos valles. Por ello, según Vivar, cuando Pedro de Valdivia llegó al valle de 
Copiapó ordenó a la gente de a pie y a los yanaconas que hablaran en esa lengua 
a los aborígenes locales, los cuales huían ante la presencia de los españoles. 
«Luego el capitan de los yndios - escribe -, quando oyo la boz y entendio la lengua 
del Cuzco - puesto qu›es de la suya muy diferente, porque en toda la tierra y 
provincias de Indias cada XX y XXX leguas difieren los lenguajes - entendiola, 
porque avian tratado con yndios del Cuzco (porque tenian a las diez y ocho leguas 
del valle de Copiapo un pueblo... de yndios del Cuzco), y como con ellos tratavan, 
entendia la lengua este capitan y otros muchos».

Respecto del resto del territorio, el cronista da testimonio de la homoge-
neidad del lenguaje. Refiriéndose a la zona de Aconcagua escribe: «La lengua 
d›estos valles no difiere una de otra». Los promaucaes, situados a siete leguas 
al sur de Santiago, por su parte, «son de la lengua y traxe de los de Mapocho». 

2) Véase Jerónimo de Vivar, Crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile, 1558 
Edición de Leopoldo Sáez-Godoy, Biblioteca Ibero- Americana, Colloquium Verlag, Berlín, 1970. 
Jerónimo de Vivar no publicó su obra, no obstante, su manuscrito fue conocido por el jesuita 
Diego de Rosales y enumerado por algunos otros recopiladores de documentos, y sólo fue 
encontrada a mediados del siglo XX, siendo publicada en una edición facsimilar paleografiada 
por el Fondo Histórico y Bibliográfico. José Toribio Medina en 1966.

http://es.wikipedia.org/wiki/Jesuita
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Rosales
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fondo_Hist%C3%B3rico_y_Bibliogr%C3%A1fico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Toribio_Medina
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La población que habitaba entre los ríos Itata y Toltén hablaba la misma lengua 
de la comarca de Santiago. Más al sur, los habitantes de Valdivia «difieren vn 
poco en la lengua a las demas provincias que tengo dichas». Por último, de la 
gente de la Isla de Chiloé afirma que «la lengua difiere vn poco». 

B. Situación actual de los pueblos indígenas en Chile
En la actualidad, tanto el número como la localización, la situación social, polí-
tica, demográfica, etc. de los diferentes pueblos indígenas ha sufrido importan-
tes modificaciones. 

Cabe destacar que el proceso mediante el cual hoy día los pueblos indíge-
nas actualmente sobrevivientes han logrado su reconocimiento legal por parte 
del Estado Chileno ha sido producto de incesante lucha por su reconocimiento 
legal. El breve espacio de una conferencia nos impide referirnos a la historio-
grafía de la ley Nº 19.253 promulgada el 5 de octubre de 1993 y que ya lleva 
17 años de vigencia en nuestro país, pero es necesario destacar que su apro-
bación, promulgación y posterior puesta en marcha constituye, sin duda una 
conquista de los pueblos indígenas que recoge en gran medida los plantea-
mientos formulados por sus organizaciones durante muchos años de lucha y 
por su reconocimiento y que renace en la década de los años ochenta del siglo 
pasado. Por lo mismo, y en cuanto instrumento de derecho, la ley se nutre tanto 
de sus demandas —fruto de su experiencia interna, y del incremento de sus 
relaciones con el movimiento indígena y de las minorías nacionales a nivel mun-
dial—, como de las ideas vertidas en las reuniones de expertos y organismos 
internacionales en materia de derechos indígenas, entre cuyos hitos se inclu-
yen, además de muchos otros, la declaración de Barbados (1971), la creación 
del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (1982) y la 
redacción del Convenio 169 de la OIT (1989).

 Esta primera y trascendental legislación dictada por el Estado chileno en 
1996, cuando ya cumplía 186 años de vida independiente vino a hacer justicia 
al, menos en el plano legislativo a los integrantes de los pueblos indígenas 
sobrevivientes de esta larga, prolongada y no siempre pacífica coexistencia 
entre pueblos originarios y pueblos venidos desde afuera para asentarse en el 
territorio nacional.

De allí que resulta necesario  destacar con especial énfasis lo planteado por  
la legislación, conocida como La Ley Indígena del 5 de octubre de 1996 que 
expresa en su artículo primero:
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“El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las 
agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos 
precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias 
siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura.
El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a: la Mapu-
che, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, 
Quechuas, Collas del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalu-
fe y Yámana o Yagán de los canales australes.
El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Na-
ción chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costum-
bres y valores. Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, 
a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de 
los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas 
adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su ade-
cuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación”.3

El mismo cuerpo legal creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 
CONADI, como un organismo público encargado de promover, coordinar y ejecu-
tar la política pública indígena. Sus Fondos, Programas, Directrices debieran ser 
junto a los apoyos del Estado y de la sociedad en general la  herramienta eficaz 
para la restitución de tierras y aguas, el fortalecimiento cultural y el desarrollo 
de los pueblos indígenas. La ley también contempla la participación y consulta 
indígena en órganos definidos explícitamente, como el propio consejo nacional 
de la CONADI y los consejos indígenas en el caso de las subdirecciones. A 
su vez la ley parte reconociendo una condición que aun siendo parte de sus 
demandas, para los pueblos indígenas resulta obvia: su existencia como agru-
paciones humanas asentadas en el territorio antes de la creación del Estado. 
No obstante ello, cabe señalar la importancia de que por primera vez en Chile, 
una ley de la República reconoce jurídicamente a los indígenas como entida-
des cultural e históricamente diferenciadas, como “agrupaciones humanas”, o 
como “etnias”, conceptos cuya interpretación es muchísimo más amplia que 
el de simple “comunidad indígena” ocupado por la legislación hasta entonces. 
La ley reconoce a sujetos colectivos de derechos y ello abre un horizonte de 
posibilidades que no se agota con su texto.

3) Véase Ley Indígena 19.253 de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 2010 ( conadi.cl)
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El simple listado de los Títulos del cuerpo legal en referencia nos muestra 
los distintos ámbitos en los que los legisladores decidieron incursionar legal-
mente en torno a los pueblos originarios que se reconocían por primera vez en 
la historia chilena.

 • Título I
•–	De los indígenas, sus culturas y sus comunidades

 • Título II
•–	Del reconocimiento, protección y desarrollo de las Tierras Indígenas

 • Título III
•–	Del desarrollo indígena

 • Título IV
•–	De la cultura y la educación indígena

 • Título V
•–	Sobre la participación

 • Título VI
•–	De la Corporación de Desarrollo Indígena

 • Título VII
•–	Normas especiales de los procedimientos judiciales

 • Título VIII
•–	Disposiciones particulares

Para el reconocimiento de los pueblos indígenas la ley fija algunos criterios 
que resultan aplicables parcialmente a la realidad actual de los pueblos, vgr.: 
el artículo 2 señala que:

“Se considerarán indígenas para los efectos de esta ley, las personas de      
nacionalidad chilena que se encuentren en los siguientes casos:
a) Los que sean hijos de padre o madre indígena, cualquiera sea la natura-
leza de su filiación, inclusive la adoptiva; Se entenderá por hijos de padre 
o madre indígena a quienes desciendan de habitantes originarios de las 
tierras identificadas en el artículo 12, números 1 y 2 
b) Los descendientes de las etnias indígenas que habitan el territorio na-
cional, siempre que posean a lo menos un apellido indígena; un apellido 
no indígena será considerado indígena, para los efectos de esta ley, si se 
acredita su procedencia indígena por tres generaciones, y
c) Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, enten-
diéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de 
estas etnias de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena. En estos 
casos, será necesario, además, que se autoidentifiquen como indígenas.
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A su  vez la calidad de indígena podrá acreditarse, según lo dejó consignado 
el Artículo 3ª, mediante un certificado que otorgará la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena. Si ésta deniega el certificado, el interesado, sus he-
rederos o cesionarios podrán recurrir ante el Juez de Letras respectivo quien 
resolverá, sin forma de juicio, previo informe de la Corporación. Todo aquel 
que tenga interés en ello, mediante el mismo procedimiento y ante el Juez 
de Letras respectivo, podrá impugnar la calidad de indígena que invoque 
otra persona, aunque tenga certificado.

Resulta importante también destacar lo que el cuerpo legal en referencia 
dejó consignado en torno al reconocimiento, respeto y protección de las cultu-
ras e idiomas indígenas, lo cual se desprende de la lectura del artículo 28 en el 
que se señala con claridad que este reconocimiento y respeto debe contemplar, 
entre otras cosas: 
a)   El uso y conservación de los idiomas indígenas, junto al español en las 

áreas de alta densidad indígena;
b)   El establecimiento en el sistema educativo nacional de una unidad 

programática que posibilite a los educandos acceder a un conocimiento 
adecuado de las culturas e idiomas indígenas y que los capacite para 
valorarlas positivamente;

c)   El fomento a la difusión en las radioemisoras y canales de televisión de 
las regiones de alta presencia indígena de programas en idioma indígena y 
apoyo a la creación de radioemisoras y medios de comunicación indígena; 

d)   La promoción y el establecimiento de cátedras de historia, cultura e idiomas 
indígenas en la enseñanza superior;

e)   La obligatoriedad del Registro Civil de anotar los nombres y apellidos de 
las personas indígenas en la forma como lo expresen sus padres y con las 
normas de transcripción fonética que ellos indiquen, y 

f)   La promoción de las expresiones artísticas y culturales y la protección del 
patrimonio arquitectónico, arqueológico, cultural e histórico indígena.

  Para el cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior, la Corporación, en 
coordinación con el Ministerio de Educación, promoverá planes y programas 
de fomento de las culturas indígenas.

  Se deberá considerar convenios con organismos públicos o privados de ca-
rácter nacional, regional o comunal, que tengan objetivos coincidentes con 
los señalados en este artículo. Asimismo deberá involucrarse para el cumpli-
miento de dichas finalidades a los gobiernos regionales y municipalidades.

Un breve análisis de este importante articulado, muestra cuán lejos está la 
sociedad chilena y el Estado en particular de implementar y llevar a cabo las po-
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líticas y directrices que emanan de este importante cuerpo legal, histórico por 
ser el primero que reconoce la existencia de pueblos indígenas en nuestro país, 
y no sólo su existencia sino que regula las relaciones y los deberes del Estado 
y de la sociedad nacional, en sus distintos cuerpos para con los miembros de 
los pueblos indígenas. 

El acápite señalado con la letra a) expresa el uso y conservación de las 
lenguas indígenas en las zonas de alta densidad indígena. Si bien organismos 
como la CONADI y el Ministerio de Educación han realizado algunos proyectos 
pilotos en este ámbito, sin duda que todo lo realizado hasta hoy resulta absolu-
tamente insuficiente, insatisfactorio para efectivamente cumplir con el espíritu 
que el legislador quiso poner en el articulado correspondiente. No existen en 
ninguna región, provincia o comuna del país, instituciones patrocinadas por el 
Estado Chileno que fomenten el uso, difusión y enseñanza de las lenguas na-
tivas, ni siquiera en las áreas de alta densidad indígena (Isla de Pascua, I y II 
Regiones, Región Metropolitana, con casi medio millón de población indígena 
residente, la  Región de Valparaíso, con casi 60 mil habitantes indígenas, la VIII, 
IX Y X Regiones, etc.)

No obstante lo anterior, cabe reconocer los esfuerzos realizados en estas 
materias, como la creación de hecho, pero no de derecho, de las Academias 
Indígenas de Lenguas, de las cuales están constituidas, la RAPANUI, la AIMA-
RA y la MAPUCHE. En este aspecto el Estado debe trabajar fuertemente en la 
implementación de claras políticas lingüísticas a nivel nacional que permitan 
que este cuerpo legal pueda tomar forma en relación a los pueblos indígenas.4

Para el acápite b) del artículo 28 es tarea inmediata, urgente del Ministerio 
de Educación Pública de nuestro país, instruir a los autores de textos, a las 
universidades y a los cuerpos de profesores en materia de formación de es-
pecialistas en el tema de las lenguas y las culturas de los pueblos indígenas 
vigentes en nuestro país, entregando información y formación fidedigna con 
datos actuales sobre la realidad cultural de cada pueblo indígena.

En la revisión de los planes de estudios de más de cien carreras de peda-
gogía que se dictan en Chile, sólo un 10 % de ellas contiene en sus programas 
alguna unidad o curso que entregue dicha formación. La revisión de los textos 
oficiales que año a año ha estado entregando el Ministerio de Educación a los 

4) En este aspecto cabe señalar  la coordinación que la CONADI  está haciendo para el avance 
real de las Academias Indígenas de la Lengua.  El autor del artículo tuvo el privilegio de estar 
presente con una  ponencia sobre  el futuro de las lenguas indígenas. Nuevas perspectivas 
y proyecciones,  en el Primer Congreso Nacional  de Academias Indígenas de las Lenguas 
RAPANUI, AIMARA Y MAPUDUN entre el 16 y 18 de junio del presente año, 
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alumnos municipalizados y de escuelas particulares subvencionados con apor-
tes del Estado, no se percibe un conocimiento de los autores de texto sobre la 
realidad indígena actual de nuestro país.

Se puede señalar, grosso modo, que el proceso de incorporación de los pue-
blos indígenas a la nacionalidad chilena ha sido desde el comienzo un proceso 
traumático y, por lo tanto, en la actualidad se revela incompleto y defectuoso. 
Indudablemente, son múltiples las causas para la ocurrencia de tal situación, 
pero no cabe duda que una de las fundamentales reside en el hecho de que tal 
incorporación no fue planeada como un proceso gradual y específico de educa-
ción sino como un estado violento de sustitución de la lengua y la cultura au-
tóctonas por la lengua y cultura hispánicas. El acceso de todos estos pueblos 
a la lengua española nos muestra cuán difícil ha sido el ingreso de todos ellos  
al total de nuestra cultura chilena.

Los métodos tradicionales de una escuela monolingüe, con programas de 
estudios trazados en la capital del país y desligados de toda realidad regional 
o local, son muy deficientes para los niños que hablan otro idioma distinto al 
español. Muchos quedan frustrados si en la escuela no desarrollan suficien-
temente la lengua nacional lo cual les permitiría competir en igualdad de con-
diciones con un monolingüe hispanohablante. Por otra parte, si la escuela no 
les da la oportunidad de hablar y escribir en su idioma materno, se les priva, 
además, de una experiencia valiosísima que es el  enriquecimiento  de su len-
gua materna.5

De allí que la ausencia de motivación, el bajo rendimiento y la falta de con-
fianza en sí mismo son desventajas que acompañan a un niño indígena desde 
que comienza sus estudios en una segunda lengua, la cual ha conocido super-
ficialmente y ha aprendido por simple exposición a ella, pero que no ha logrado 
manejar con competencia.

Todos estos problemas pueden complicarse mucho más si los padres, los 
maestros, los administradores de los programas escolares e, incluso, los mis-
mos estudiantes, no esperan nada más que un bajo rendimiento escolar. Por lo 
tanto, si un niño indígena llega al sistema escolar sin manejar suficientemente 
la lengua oficial, el sistema escolar debería estar preparado para usar las ha-
bilidades lingüísticas que este niño posee y permitir que, por su intermedio,  
progrese de acuerdo con su experiencia y capacidad intelectual.

Apreciamos, entonces, que la educación a nivel nacional está dejando de  
cumplir uno de los más elementales principios pedagógicos: el estar adecuado 

5) Véase CELTO, MINORÍAS ÉTNICAS DE CHILE, Universidad de Playa Ancha, 1999
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al sujeto de la educación y a finalidades perfectamente definidas. La educación  
chilena no ha considerado el hecho de que el niño indígena no es igual, edu-
cacionalmente hablando, al resto de los niños del país, y, en consecuencia, no 
puede ser educado con los mismos métodos y técnicas. Parte de esta respon-
sabilidad le corresponde sin duda a la Educación Superior, especialmente a las 
Universidades que forman a los profesores del sistema tanto en la Enseñanza 
Básica como para la Educación Media.

Sólo en las últimas décadas, como lo hemos señalado previamente se ha 
comenzado a tomar conciencia de la existencia del problema indígena y ha na-
cido la preocupación por analizar científicamente las lenguas autóctonas con el 
objeto de preservar los valores esenciales de su cultura.

No contamos con el espacio suficiente para revisar con detalle cada uno 
de los artículos de esta legislación y de lo que significaría implementar efecti-
vamente el artículo 28 de este cuerpo legal, pero no podemos pasar por alto 
que en un país con casi un millón de estudiantes en el sistema de educación 
superior, con más de 60 universidades reconocidas por el sistema formal de 
educación, no sean más de 6 las universidades que cuentan con programas, 
cursos, de pre o posgrado que recojan la temática indígena y la hagan parte de 
la formación de sus estudiantes.

Posteriormente con el propósito de realzar las actividades, creencias y com-
portamientos de los integrantes de los pueblos originarios, en el año 1999, me-
diante la publicación, el día 23 de julio de ese año, del Decreto Supremo 158 
se estableció el día 24 de junio como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas 
cuyo texto, por ser breve lo insertamos a continuación:

DECRETO SUPREMO 158 
1º Declárase al día 24 de junio de cada año, como el “Día Nacional de los 
Pueblos Indígenas”.
2º Los órganos de la Administración del Estado otorgarán el realce apropia-
do a dicha festividad dentro de sus programas anuales de actividades.
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.
Eduardo Frei-Ruiz Tagle, Presidente de la República

Un día histórico para el pueblo diaguita lo fue el lunes 29 de agosto del 
año 2006 cuando se firmó la Ley 20.117 mediante la cual se modificó la LEY 
INDIGENA 19.253 en su artículo primero con el fin de incorporar a los Diaguitas 
dentro de las etnias chilenas. 

La ceremonia, en la cual participó la entonces Ministra de Educación, Sra. 
Yasna Provoste Campillay (descendiente de la etnia diaguita) y la intendenta, 
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Sra. Julieta Cruz, de la Región de Atacama junto a 60 representantes de esta 
etnia, que viajaron desde la Región de Atacama hasta la capital para realizar un 
ritual en el Patio de Los Canelos de La Moneda, fue encabezada por la Presiden-
ta Bachelet, quien dijo «creo que esta ley es fruto del nuevo trato de la sociedad 
chilena con los pueblos originarios y por eso es que estamos muy contentos».

Con la firma de esta ley, se suponía que los integrantes del pueblo diaguita 
pasarían  a tener acceso a todos los beneficios que otorga la normativa vigente 
en torno a los pueblos indígenas, como por ejemplo, el acceso a becas, la regu-
larización de los derechos de agua y tierra en la región de Atacama. 

El proyecto de ley -que fue una moción de los diputados Antonio Leal, Jaime 
Mulet, Alberto Robles y el ex diputado Carlos Vilches- fue aprobado por la Cá-
mara de Diputados el 15 de julio del año 2004, mientras que el Senado votó 
favorablemente la ley el 19 de julio del año 2006.

Con la modificación anterior, del 29 de agosto del año 2006 el número de 
pueblos indígenas reconocidos por la legislación chilena subió a 9 quedando el 
segundo inciso del artículo primero de la siguiente forma:

“El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a:
1) la Mapuche, 
2) Aimara, 
3) Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades 
4) Atacameñas,
5) Quechuas,
6) Collas y
7) Diaguita del norte del país, las comunidades 
8) Kawashkar o Alacalufe y 
9) Yámana o Yagán de los canales australes.
El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Na-
ción chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costum-
bres y valores."

Los pueblos indígenas en los últimos censos 1992 y 2002. 
Sintesis de resultados 
El censo de Población y Vivienda  realizado el año 1992 en nuestro país incluyó 
por primera vez una pregunta relativa a la procedencia indígena de los habitan-
tes del país, preguntando de la siguiente manera:

«Si usted es chileno, ¿Se considera perteneciente a alguna de las siguientes 
culturas?: mapuche, aymará, rapanui o ninguna de las anteriores»
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La pregunta estuvo orientada consignar tanto el origen étnico como el sen-
tido de pertenencia a esa etnia. Ambas condiciones, según el censo, debían 
concurrir al unísono para que se cumpliera el objetivo.

Como respuesta 998.385 personas mayores de 14 años se autoadscribie-
ron a alguna de estos tres grupos, con el siguiente detalle:

 - Mapuche: 928.060
 - Aymara: 48.477
 - Rapanui: 21.848

No obstante, el mismo Censo aclara que es muy probable que, algunas per-
sonas, sin tener el origen étnico se hayan declarado como pertenecientes a una 
etnia, y también otras que, teniendo el origen, declararon no pertenecer a ella.

Si bien se trata de un cambio importante en el plano del manejo de las 
estadísticas del país, es necesario aclarar que los datos consignados en dicho  
censo no son del todo confiables pues la determinación de la pertenencia a gru-
pos étnicos no parece ser tan simple como para hacerlo a través de una sola 
pregunta, como también hay que tener presente que la pregunta del Censo se 
refería a CULTURA y no a PUEBLO INDIGENA. El uso del término cultura, en el 
sentido común, aparece como más general y vago que el de pueblo.

Cuatro años después, a fines del año 1996, el Ministerio de Planificación y 
Cooperación aplicó la Sexta Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacio-
nal (Casén, 96) representativa de los hogares del país a nivel nacional y regional 
y como resultado de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Planificación 
y Cooperación (MIDEPLAN) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
(CONADI) por primera vez se incorporó en la Encuesta Casén una pregunta que 
permitió determinar la pertenencia étnica de los encuestados a alguno de los 
ocho pueblos originarios o indígenas reconocidos por la ley 19.253 promulgada 
el año 1993. Según los resultados de la Casén año 1996, un total de  635.376 
personas dijeron pertenecer a alguno de los ocho grupos étnicos considerados 
en el instrumento, lo que equivale a un 4,5 % de la población total. 

No obstante, hay que tener presente que la Casén 96 arroja resultados 
confiables a nivel nacional sólo para describir a la población indígena en tér-
minos socioeconómicos y no resulta posible utilizar sus resultados para de-
terminar el número total de la población indígena ni menos segregarla por 
pueblo o comunidad.

La pregunta incluida en la metodología de trabajo de la Encuesta Casén  
formulada en  la CASEN 96 fue del siguiente tenor:
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“En Chile la ley reconoce  la existencia de 8 pueblos originarios o indígenas, 
¿Pertenece Ud. a alguno de ellos? Las alternativas  de respuesta incluían a 
los pueblos aymara rapanui, quechua, mapuche, atacameño, colla, kawas-
hkar y yagan”.

Como se puede observar la Casén 96 indagó sobre un número mayor de 
pueblos indígenas, al mismo tiempo que se aplicó a toda la población, incluidos 
los menores de 14 años. Aquí se hablaba de pueblos y no de culturas, además 
que en el encabezado de la pregunta se hizo expresa mención a la ley indígena, 
factor importante, pues hoy es el único mecanismo de reconocimiento de los 
pueblos indígenas de Chile. En esta ley se reconoce el carácter de indígena a 
una persona si es hijo de padre o madre indígena, si posee a lo menos un ape-
llido indígena o si mantiene rasgos culturales propios de un grupo étnico

Ponemos a continuación los datos arrojados por el último censo de abril 
2002 en cuanto a la adscripción de la población según grupos étnicos consul-
tados. De acuerdo a los datos recogidos en el censo 2002, un total de 692.192 
personas, equivalentes al 4,6% de población total, pertenecen, en Chile, a gru-
pos étnicos. 

A diferencia del censo realizado en 1992, que consultaba a las personas de 
catorce años y más acerca de su eventual identificación con alguna de las tres  
culturas indígenas más conocidas hasta entonces: mapuche, aimara y rapanui, 
el censo de 2002 preguntó sobre la pertenencia a uno de los ocho grupos étni-
cos reconocidos en la legislación vigente hasta ese entonces.

Según los datos de 2002, las regiones con mayor concentración porcentual 
de grupos étnicos en su población total, son la Araucanía, con el 23,5 %; Arica 
e Iquique, con el 11,5%; la de Los Ríos y de Los Lagos con el 9,5 %, y la Aysén  
con el 9 %. En el resto de las regiones, las etnias en su conjunto, constituyen 
el 6,5 % o menos, siendo las regiones de Coquimbo y la del Maule las de me-
nor aporte étnico (el 0,9 %). A nivel nacional, de todas las etnias, el porcentaje 
mayor corresponde a los mapuches, con el 87,3%; los aymaras representan el 
7,0% y los atacameños el 3,0%. Las restantes etnias, en su conjunto, suponen 
menos del 1% de la población, siendo la yámana, con 1.685 personas, la de 
menor porcentaje, con el 0,2 %. Atendiendo a la localización espacial de las et-
nias en el territorio nacional, en la región de Arica y Parinacota los aymaras tie-
nen la mayor concentración porcentual ya que el 83,9 % de ellos reside en esa 
zona. En las regiones de Antofagasta y de Atacama los atacameños contribuyen  
con el 65,9% y el 14,6% de su población, respectivamente. En las restantes,  
vale decir, de la Región de Coquimbo, hasta la Metropolitana, predomina la et-
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nia mapuche que se concentra principalmente en la región de la Araucanía con 
el 33,6%, en la Metropolitana con el 30,3 % y en las de Los Ríos y la de Los 
Lagos con el 16,6% de su población.

De los datos anteriores se revela también la necesidad de que el Estado 
Chileno pueda afinar la metodología de trabajo para las estadísticas censales de 
modo que efectivamente podamos saber como nación de manera lo más precisa 
posible la cantidad de población indígena vigente en nuestro territorio y cuáles 
son las ayudas que se requieren implementar de acuerdo a la legislación vigente.

Dentro de los desafíos que implica el desarrollo y la modernidad hay múltiples 
factores que atraviesan la problemática indígena, pero en esta ocasión  centra-
remos nuestra atención en tres  grandes dimensiones que deben tenerse en 
cuenta por el impacto que ellas tienen en el desarrollo de los pueblos indígenas:

1)  La tierra como base de las  economías indígenas, 
2)  Procesos de migración, y
3)  Creencias religiosas

La tierra como centro de la economía indígena
La base de la economía tradicional de nuestros pueblos indígenas está en 
directa relación con la tierra, Sin embargo, desde la colonización y el pos-
terior proceso de Independencia, el latifundio, las formas capitalistas de 
producción del agro, ha transformado radicalmente el entorno agrícola de 
los pueblos indígenas y esto ha significado que a los distintos pueblos indí-
genas en su trato con los indígenas se les ha ido cercenando y quitando sus 
tierras, las cuales sin los tratamientos técnicos adecuados se han ido a su 
vez empobreciendo y cada día son más escasas y menos productivas. Como 
a su vez las culturas indígenas, en general, son reacias a la introducción 
de nuevas tecnologías agrícolas, sus formas tradicionales de producción y 
cultivos se hacen cada vez menos competitivas y más limitados sus canales 
de comercialización. 

En este sentido, las políticas de Estado y de la sociedad en general de-
ben concentrarse en la protección de las tierras actualmente poseídas y en 
la recuperación de aquellas  que están en poder del Fisco y de particulares, 
permitiendo que las comunidades indígenas del norte, centro y sur del país 
puedan llevar a cabo sus procesos agrícolas de manera tradicional para 
transmitir sus formas de vida a las nuevas generaciones.

Seguramente, un ejemplo concreto nos permita ayudarnos a comprender 
la magnitud del problema que afecta a todos los pueblos indígenas pero 
que, para efectos prácticos, podemos mostrar con lo que históricamente ha 
debido enfrentar el pueblo mapuche. 
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Entre los años 1884 y 1929 a integrantes del pueblo mapuche, el Es-
tado chileno les entregó un 5% del territorio que ancestralmente habían 
ocupado entre los ríos Biobío y Toltén (La Frontera), con un promedio de 5,8 
hectáreas por mapuche. La convivencia con los chilenos que llegaron a colo-
nizar dichas tierras y la llegada de colonos extranjeros traídos por el Estado 
chileno provocó desde un comienzo interminables conflictos que hacia el 
año 1999 habían hecho bajar este promedio  a 3,7 hectáreas por mapuche. 
Paralelamente, diversos organismos del agro chileno, luego de estudios de 
tierra, clima, distancia de los mercados, etc. han determinado que para esa 
área, cada campesino debe tener un promedio de 50 hectáreas para alcan-
zar un ingreso digno.

Proceso de Migración
La migración indígena a la ciudad es uno de los procesos sociales más im-
portantes que enfrentan las comunidades campesinas como consecuencia 
de los procesos de modernización marginalizantes y que dice directa rela-
ción con la escasez de tierra, su deterioro productivo, falta de oportunidades 
de trabajo, escaso nivel educacional. 

Todo lo anterior rompe el esquema de pueblos organizados comunitaria-
mente que en el espacio urbano no tienen la oportunidad de mantener la 
práctica diaria de su cultura, su lengua, sus tradiciones y se va deteriorando 
la estructura étnica tradicional. Es notorio en las distintas encuestas socia-
les a nivel nacional percibir el aumento progresivo de los migrantes jóvenes 
de ambos sexos hacia las grandes ciudades del país muchas veces sin ha-
ber concluido la enseñanza básica. 

Debido principalmente a la deserción escolar prematura como también 
a la carencia de una formación técnico-profesional, estos jóvenes suelen 
acceder a trabajos no especializados y mal remunerados. Generalmente, las 
mujeres se incorporan en el mercado laboral como empleadas domésticas; y 
los hombres como panificadores u obreros de la construcción. Sin duda que 
la migración permanente de las generaciones jóvenes indígenas ha contribui-
do al aumento de la densidad demográfica en las áreas de extrema pobreza 
de Santiago, a las cuales acceden inicialmente en calidad de allegados.

Creencias religiosas
Desde tiempos muy antiguos los pueblos indígenas se han caracterizado 
por ser poseedores y practicantes de una profunda religiosidad y este ele-
mento constituye el núcleo significativo central de su cosmovisión.
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Con una concepción religiosa tan profunda, los indígenas han sido con-
siderados permanentemente, sobre todo por las religiones cristianas, como 
campos de evangelización o territorios de misión y las acciones evangeliza-
doras se han asociado a empresas civilizadoras, a la chilenización de las 
comunidades indígenas. Lo que hoy día se percibe, sin duda, es una sobre-
vivencia precaria de las creencias y viejos rituales ancestrales matizados 
con un fuerte sincretismo. Se llega a esta situación, fundamentalmente, por 
tres razones:
 - Porque religión y vida social en los pueblos indígenas constituyen un todo 

indisoluble y si la existencia social está amenazada por diversos factores 
externos, en consecuencia, la religión también sufrirá la amenaza.

 - Esta situación de crisis en la religión indígena se produce también por 
el éxito parcial de las religiones no indígenas con un fuerte énfasis en lo 
misionero, todo lo cual produce el abandono o no práctica constante de 
las ceremonias vernáculas y su reemplazo por otras prácticas religiosas.

 - El sincretismo que se produce en la práctica religiosa donde se mezcla 
la súplica tanto a la divinidad autóctona como a la foránea en busca de 
conseguir, por ejemplo, la sanidad de un paciente. A lo anterior hay que 
agregar que la gran cantidad de indígenas migrantes en las grandes ciu-
dades carecen de los espacios ceremoniales o rituales en donde ellos 
por generaciones han practicado y ejercido sus ceremonias.

Universidad y educación intercultural
La Universidad a través de diferentes Centros de Estudios ha estado perma-
nentemente colaborando tanto con el Ministerio de Educación, la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), las Secretarías Ministeriales Regio-
nales de Educación y los Departamentos de Educación Municipal (DAEM) con 
el proceso de implementación tanto de la Educación Intercultural en el siste-
ma educativo nacional, como del Programa de Educación Intercultural Bilingüe 
(PEIB) el cual cubre la realidad de cuatro pueblos indígenas cuyas lenguas se 
encuentran totalmente vigentes como lo son el mapuche, aymara, rapa nui y 
quechua y que escuelas, regularmente rurales, con una población escolar que 
llegue o sobrepase el 30 % de la matrícula escolar.

De esta manera ha asumido de manera permanente la formación y perfec-
cionamiento tanto educativo como lingüístico de los Educadores Tradicionales 
que son miembros de una comunidad indígena, elegidos por sus pares, por 
sus conocimientos, representatividad e identidad con el pueblo indígena, como 
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asimismo con la preparación de materiales educativos que entregan apoyo di-
dáctico a los Educadores Tradicionales para el desarrollo de sus clases.

Actualmente la Universidad de Playa Ancha, trabaja en la creación de una 
Carrera de nivel técnico superior en Traducción Español -Mapuzugun- Español, 
dirigido exclusivamente a miembros de las comunidades mapuches de la Re-
gión de Valparaíso. Carrera que tendrá una continuidad en una Licenciatura 
en Traducción y podrá continuar con su perfeccionamiento posgradual en un 
Magíster en Lingüística.

Paralelamente se han mantenido, en los últimos 20 años, cursos perma-
nentes y abiertos a las comunidades indígenas sobre lengua y cosmovisión 
mapuche, aymara y rapa nui los cuales son cursados tanto por nuestros propios 
alumnos, como parte de su formación general, como también por integrantes 
de las diversas comunidades indígenas de la Región de Valparaíso.

Por último, cabe señalar el apoyo que distintas unidades de la Universidad 
están prestando en materia de apoyo pedagógico especialmente a las escuelas 
que han iniciado un Proyecto de Educación Intercultural, colaborando tanto en 
la formación de profesores como competencias interculturales, como a los Edu-
cadores Tradicionales en las distintas necesidades de formación pedagógica 
que requieren.
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Resumen
Uno de los temas centrales de la agenda de extensión está vinculado a las 
políticas públicas, identificando a las mismas como espacios de intervención y 
contribución en su desarrollo, calidad, alcance y ejecución. Esta aproximación 
a las políticas públicas tiene como punto de partida la definición del rol que las 
universidades nacionales adoptan en relación con el Estado en sus diferentes 
jurisdicciones y la sociedad de la cual forman parte.

Las universidades forman parte constitutiva del Estado manteniendo su au-
tonomía y su propio sistema de gobierno universitario. Desde este lugar, las 
universidades no solo identifican a las políticas públicas como objeto de estu-
dio e investigación sino que plantean el compromiso de contribuir de manera 
efectiva en el diseño, desarrollo y monitoreo de dichas políticas públicas. Sin 
lugar a dudas, cuanto mayor sea el grado de relación y cooperación entre Esta-
do-Universidad-Sociedad, mejores serán sus resultados y la calidad de dichas 
políticas públicas.

Desde esta visión, se re-significa el sentido de la pertinencia de la univer-
sidad y su función social, profundizando los objetivos planteados en el vínculo 
de la universidad con la sociedad y el estado -de los que forma parte-, en el 
desarrollo de las políticas públicas, en el que no sólo se propone contribuir a 
una mayor inclusión y cohesión social y a la calidad del sistema democrático, 
sino que además se plantea esta relación en base a una profunda necesidad 
institucional de favorecer las políticas académicas de docencia, investigación y 
de extensión, permitiendo interpelar el conocimiento científico y generar condi-
ciones de diálogo con los saberes locales, logrando una mutua imbricación y un 
mutuo aprendizaje que enriquece tanto a las ciencias como a las comunidades.  

Palabras claves
Extensión / Políticas públicas / Autonomía / Pensamiento crítico / 
Desarrollo e inclusión social
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Extensión y Políticas Públicas
Uno de los temas centrales de la agenda de extensión y con ella de la propia 
universidad, está vinculado a las políticas públicas, identificando a las mismas 
como espacios de intervención y de construcción colectiva en su desarrollo, 
calidad, alcance y ejecución. Esta aproximación a las políticas públicas tiene 
como punto de partida la definición del rol que las universidades nacionales 
adoptan en relación con el Estado en sus diferentes jurisdicciones y la sociedad 
de la cual forman parte.

Este vínculo entre Estado-Universidad-Sociedad está presente en el Plan 
Estratégico de Desarrollo de la Extensión Universitaria 2012-2015 que el CIN 
(Consejo Interuniversitario Nacional-Argentina) aprobó en su Acuerdo Plenario 
811/12. Esto no podría ser de otra manera, ya que en el caso de las universida-
des nacionales de la Argentina, existe un histórico y extenso camino recorrido 
en esta relación. Las universidades forman parte constitutiva del Estado man-
teniendo su autonomía y su propio sistema de gobierno universitario.

Entendemos a las políticas públicas como las acciones que el Estado rea-
liza, en un contexto histórico en particular, que sin duda remiten al modelo de 
acumulación vigente, como también al desarrollo de las políticas a nivel global. 
Reflejan tanto los vínculos existentes entre los habitantes de un territorio y las 
autoridades del poder público, como los mecanismos de distribución del poder. 
A su vez, constituyen espacios de interacción social, donde se definen intercam-
bios entre sujetos que participan en un campo, que desde la óptica bourdesia-
na, está compuesto por relaciones históricas objetivas, entre posiciones que 
desnudan ciertas formas de poder o capital. Desde este lugar podemos afirmar 
que las universidades nacionales son parte de esas políticas públicas y, a la 
vez, son instituciones sociales y agentes de transformación. 

En este sentido, no deja de ser significativa en sí misma, la relación de las 
universidades con las políticas públicas y en especial en el campo de la exten-
sión universitaria. No existe programa, proyecto o acción de extensión que no 
se vincule con las políticas públicas presentes en el territorio. Toda práctica de 
extensión, toda intervención en espacios sociales y territoriales están vincula-
das a problemáticas concretas que se relacionan con políticas públicas existen-
tes o por crearse, que traduzcan el compromiso del Estado y sus instituciones. 

Sin embargo, a pesar de las aparentes coincidencias en promover esta rela-
ción de manera permanente y sostenida, están presentes diversos cuestiona-
mientos que explican por qué muchas veces este vínculo no ocurre, tales como: 
¿Son tenidas en cuenta a las universidades en la formulación, desarrollo y/o 
evaluación de las políticas públicas?¿ requiere el Estado en sus diferentes juris-
dicciones y la sociedad en sus diversas expresiones del aporte de la universidad 
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en relación a las políticas públicas? ¿cuál es la valoración que hace la propia 
universidad en esta relación? ¿considera la universidad que debe intervenir 
en las políticas públicas?¿de qué manera?¿cómo resuelve la universidad la 
compleja tensión entre extensión, autonomía y pensamiento crítico en relación a 
las políticas públicas? ¿qué intereses se ponen en juego en esta relación?

En este sentido, se presenta a continuación, algunos de los aspectos más 
importantes que se manifiestan como condicionantes, tensiones o posibles 
conflictos que deben ser tenidos en cuenta en la relación Estado-Universidad-
Sociedad en el campo de las políticas públicas: 

1. Las dimensiones de la extensión universitaria
Para diseñar e impulsar políticas de extensión y a su vez relacionarlas con las 
políticas públicas se requiere un claro el posicionamiento teórico-conceptual 
e ideológico acerca de la extensión universitaria. Y sin entrar a desarrollar, 
en este trabajo, los diferentes modelos de universidad así como las diversas 
tipologías de extensión, resulta importante realizar una breve síntesis de las 
dimensiones más importantes que se encuentran presentes en la extensión 
universitaria, que le confieren de una singular riqueza conceptual y que le ha 
permitido su revalorización y re-significación en las últimas décadas, no solo en 
las universidades nacionales de la Argentina sino también en las universidades 
latinoamericanas y caribeñas: 

 • Dimensión Académico–Institucional Sustantiva 
Refiere a la extensión como una función sustantiva, integrada a la docencia y 

la investigación, a partir de concebir al conocimiento como el elemento esencial 
presente en cada una de dichas funciones. La extensión presenta un rol central 
en su relación con el conocimiento. Es función esencial de la extensión promo-
ver la democratización y apropiación social del conocimiento, generar procesos 
de diálogo entre saberes y conocimientos y propender a la generación de cam-
bios y transformaciones en su medio social, productivo y cultural, atendiendo 
de manera especial a los sectores más vulnerables y vulnerados socialmente. 

En esta dimensión sustantiva, se plantea -con cada vez más fuerza en los 
últimos años- su institucionalización e incorporación curricular; su integración 
con la enseñanza e investigación, su jerarquización y reconocimiento académi-
co; una asignación presupuestaria adecuada y el desarrollo de dispositivos de 
monitoreo, autoevaluación y reflexión críticas de sus prácticas.

En importante además definir claramente los alcances que se le reconoce 
a la extensión en esta dimensión sustantiva. La extensión universitaria aborda 
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las más diversas problemáticas sociales, culturales y productivas donde la uni-
versidad interviene. La extensión universitaria promueve, a través de sus prác-
ticas y acciones, una mejor calidad de vida, mayor inclusión y cohesión social y 
un desarrollo humano y sustentable. Desde este lugar, se impulsa una universi-
dad comprometida socialmente e involucrada con el Estado, en sus diferentes 
jurisdicciones, en las políticas públicas, abordando y sumando esfuerzos a la 
solución de problemáticas o al tratamiento de temáticas sociales, culturales o 
productivas. Desde aquí se mira críticamente a la sociedad y al Estado, pero 
simultáneamente se interpela a la propia institución universitaria y se reflexiona 
sobre sus prácticas e intervenciones.

 • Dimensión Comunicacional en términos dialógicos 
Esta dimensión le confiere a la extensión su propia esencia. Decimos que 

todo proyecto o trabajo de extensión, toda práctica o acción de intervención so-
cial, se da en términos dialógicos, de interacción y construcción mutua, que es 
precisamente la antítesis de invasión, manipulación, imposición o dominación. 
Significa sumar esfuerzos en la reflexión crítica y en considerar a cada persona 
como verdadero sujeto de transformación.

En cada acción de extensión se pone en juego, en el medio social donde de-
sarrolla, los saberes y conocimientos de todos, buscando su problematización 
en su indiscutible relación con la realidad concreta en la cual dichos conocimien-
tos o saberes circulan y/o se generan y sobre la cual inciden, para comprenderla 
mejor, explicarla y transformarla, y promover la reflexión crítica a la acción.

Esta asociación de la extensión, como acción de comunicación en términos 
dialógicos y construcción mutua, está dada en el sentido planteado por Freire 
(1971) en su mirada crítica sobre la educación y la comunicación y en los desa-
rrollos realizados por Habermas (1981) en su teoría de la acción comunicativa. 
Al identificarse a toda acción de extensión como una acción comunicativa en 
términos dialógicos entre los sujetos participantes, se asume que el contenido 
del conocimiento «extendido» circula en un espacio común en el que se consi-
dera que cada uno es sujeto del conocimiento y no mero receptor del mismo.

Desde esta perspectiva, es preciso ver a los actores interactuando con la 
realidad, y es en esa relación dialéctica  que concebiremos un proceso de cons-
tante transformación y construcción, donde la relación universidad–sociedad es 
promotora de acciones transformadoras.

Esta dimensión dialógica, remite además al indispensable “encuentro” in-
ter y transdisciplinario que implican generar espacios de diálogo y profundas 
integraciones disciplinares a la hora de abordar las diversas y complejas pro-
blemáticas sociales.
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 • Dimensión Social en términos de transformación. La educación y el conoci-
miento para la transformación social (doble hermenéutica)
Esta dimensión reconoce a la extensión en su acción transformadora. Toda 

práctica auténtica de extensión implica la generación de transformaciones en 
el medio social y en todos sus participantes al abordar las complejidades del 
medio social, cultural y productivo. Esta dimensión se encuentra íntimamente 
relacionada a la dimensión dialógica –expresada en el punto anterior- dado que 
todo proceso de transformación social requiere de la indispensable presencia 
de empatía, alteridad y entendimiento entre todos los participantes. Este nece-
sario entendimiento entre los diferentes actores participantes, nos introduce al 
concepto de doble hermenéutica y a los planteamientos realizados por Giddens 
(1984), así como al rol de la educación y del conocimiento científico en los pro-
cesos de transformación social.

En estos procesos de construcción social se pueden identificar diferentes 
ópticas desde las cuales son llevados a cabo. Uno de estos procesos se realiza 
desde los propios actores sociales involucrados, quienes –a través de acuer-
dos– interactúan entre sí construyendo sus propios objetivos; asimismo, se va 
trabajando sobre la percepción que ellos tienen de su situación actual, de sus 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

Un segundo proceso responde a la construcción de una visión de los pro-
blemas desde el «mundo técnico». Esta visión de carácter más sistémico y dis-
ciplinar, reveladora de una lógica tanto cuantitativa como cualitativa, recorre el 
objeto de estudio e intervención a través de diversas miradas disciplinares, las 
cuales se integran construyendo una percepción técnica interdisciplinar que re-
sulta complementaria de la construcción hecha por los actores sociales.

Este doble proceso que se moviliza genera acciones que se retroalimentan 
mutuamente: validando la percepción social en algunos casos, reconociendo 
dimensiones analíticas que emergen de la sociedad para ser indagadas desde 
lo técnico en otros, abriendo campos de dudas e incertidumbres que deben 
ser retomados para su análisis desde los sectores sociales involucrados, bus-
cando causas explicativas (razones de fondo) de los problemas identificados 
por el grupo o la comunidad, señalando fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas que no son percibidas o reconocidas por parte de la sociedad, las 
cuales pasan a ser consideradas y evaluadas por la misma.

Esta doble hermenéutica supera las limitaciones clásicas de otros enfoques: 
 » El de una hermenéutica que solo se apoye en la visión desde el mundo técnico

•	 por la incapacidad de formular los objetivos sociales que serán capaces 
de movilizar a los actores con los que se trabaja;
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•	 porque implica desconocer que la decisión de un grupo, o de una comu-
nidad de transformarse a sí misma, le es inherente y por lo tanto solo 
puede ser asumida por el conjunto.

 » El de una hermenéutica que solo se apoye en la percepción social (desde los 
actores)
•	 porque implica desconocer el valor del conocimiento técnico–científico;
•	 porque implica desconocer también que los problemas sociales no solo 

están constituidos por aquellos factores que se hicieron explícitos, es 
decir desconocer lo latente, ignorar lo potencial;

•	 porque es privar al proceso de construcción de consensos de las herra-
mientas necesarias de validación, las cuales operan en muchos casos 
como factores catalizadores.

Este enfoque acerca de la comunicación entre actores y el diálogo entre los 
mismos, y entre los saberes y conocimientos científicos, nos interpela como 
universidad a realizar miradas críticas respecto de nuestras propias prácticas. 
Un trabajo o proyecto de extensión, o una investigación orientada o una práctica 
académica con sentido de intervención social: ¿con qué metodologías y enfo-
ques de planificación trabajamos?; ¿lo llevamos adelante desde su formulación 
con los diferentes agentes involucrados?; ¿se buscan los suficientes consensos 
desde la identificación de los problemas a abordar hasta las acciones a realizar?; 
¿nos involucramos en la realidad donde vamos a intervenir?; ¿se promueve una 
construcción interactiva y dialógica?; ¿qué lugar le damos al «otro» en nuestras 
prácticas? ¿qué ponemos en juego en cada práctica? ¿cómo nos atraviesan 
estas prácticas? Estos son algunos de los tantos interrogantes que deberíamos 
responder a la hora de emprender una acción de intervención social.

 • Dimensión Pedagógica 
Se reconoce, además, que la extensión universitaria es poseedora de una 

dimensión pedagógica con capacidad de contribuir de manera significativa en 
los procesos de enseñanza y aprendizajes. A partir de esta dimensión, surge 
la propuesta de incorporar las prácticas de extensión en el currículo, plantea-
do desde una perspectiva diferente de otros paradigmas pedagógicos. Es una 
invitación a pensar que el conocimiento será más significativo y profundo si 
tiene origen en los contextos mismos donde los saberes se producen. Las 
ideas de John Dewey acerca de la importancia de la experiencia, el lugar y el 
sentido de ella en las instancias de formación, se entrelazan con nuevas ideas 
en el campo de la educación que hablan de la importancia de los aprendiza-
jes y actividades situadas; ambas intentan justificar esta propuesta. Para los 
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teóricos de la actividad situada, el aprendizaje es el proceso mismo que se da 
en las relaciones que se tejen entre personas, actividades y situaciones como 
una sola entidad abarcadora. Actividad, aprendizaje y contexto; pensamiento, 
sentimiento y acción son dimensiones que se entrelazan en un todo unificado.

Así, entender la educación, conocer y aprender implica comprometerse en 
un mismo proceso cambiante, complejo e incierto, donde el conocimiento y el 
aprendizaje se constituyen en campos complejos y problemáticos. El conoci-
miento transcurre dentro de los sistemas de actividad que se desenvuelven 
social, cultural e históricamente, e involucra a personas que se vinculan de 
manera múltiple y heterogénea. En el recorrido dado, en cómo se aprende, es 
posible mostrar que se pueden crear nuevos conocimientos interviniendo en la 
práctica, en la actividad misma; de allí la necesidad de participar en escenarios 
sociales amplios. En este sentido, se demuestra que puede existir un potencial 
educativo muy grande al momento de intervenir desde la educación formal en 
prácticas sociales concretas, donde el conocimiento circula, se transforma, se 
crea y recrea.

Una propuesta de esta naturaleza recupera la importancia del intercambio 
social en la construcción de conocimientos. Desde la dimensión pedagógica, 
incorporar la extensión al currículo implica una innovación; por lo tanto, es posi-
ble que por momentos tenga que competir, reemplazar, modificar, o incluso inte-
grar, aquellas teorías ya formadas sobre las maneras de concebir la formación 
universitaria, tanto para docentes como para estudiantes universitarios.

La búsqueda de estrategias didácticas posibilitadoras de la construcción y ela-
boración de nuevos aprendizajes lleva a plantear como alternativa posible la ense-
ñanza a partir de las prácticas sociales (asociadas a las prácticas de extensión), 
que se constituyen en prácticas académicas en las que «se aprende en situación».

Creemos que es una razón de peso considerar a las prácticas de extensión 
como un valioso recurso pedagógico, para promover una «actitud» crítica y com-
prometida en cuanto al rol que como profesional puede tener en la democrati-
zación del conocimiento y la generación de cambios sociales innovadores.

Esta orientación metodológica o modalidad educativa podría colaborar en 
el tratamiento crítico de aspectos que forman parte del «currículum oculto», es 
decir, de las prácticas cotidianas que, sin ser explicitadas, existen y se concre-
tan dentro o fuera del aula. Nos referimos a las experiencias antes descriptas, 
y que no son totalmente ajenas en el ámbito de la enseñanza universitaria: 
la transmisión del conocimiento como una «entidad» inalterable que produce, 
entre otras, una visión fragmentaria y acrítica sobre el mismo, ocultando aque-
lla esencia de un «proceso» en el que el estudiante puede y debe jugar un rol 
importante en su construcción y reconstrucción.
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Los estudiantes deben disponer de una gran variedad de oportunidades y 
materiales para promover el aprendizaje «profundo», ofrecer suficiente eviden-
cia en la que basar el conocimiento y, a partir de la reconstrucción de las viven-
cias, reflexionar acerca de su propio desempeño.

El papel de la extensión no solo contribuirá a identificar problemas sobre los 
que se puedan intervenir, o bien promover estudios e investigaciones sobre los 
mismos, sino que puede contribuir a poner a prueba, a validar las soluciones 
–teóricas, técnicas– producidas.

El abordaje de los dilemas éticos vinculados a toda profesión puede ser esti-
mulado a partir de la participación de los estudiantes en este tipo de prácticas, 
ya que al verse en situación concretas cuentan con una oportunidad para co-
nocer, asumir y reflexionar sobre las responsabilidades propias de la profesión.

Además, este es un espacio propicio para el desarrollo de actitudes y valo-
res, para poner en práctica los conceptos de alteridad y empatía que motiven 
el compromiso con otros y la iniciativa, preparándose para adaptarse a los cam-
bios y ser partícipes directos en tales cambios.

Se rescata, asimismo, el trabajo interdisciplinario que compromete no solo la 
cooperación entre las disciplinas presentes en la formación, sino, esencialmen-
te, la construcción colectiva y consensual del proyecto de formación, universi-
dad–sociedad, lo que posibilita el aprendizaje desde y en múltiples direcciones.

En definitiva, la incorporación curricular de este tipo de prácticas de exten-
sión, a las que denominamos Prácticas de Educación Experiencial –siguiendo 
a David Kolb (1984)–, implica para los estudiantes y docentes experimentar un 
proceso de aprendizaje en situación de una intervención en el medio social y 
abordar problemas concretos, siendo la Educación Experiencial:

una forma de aprendizaje a través de la experiencia en el que los estudiantes 
se involucran en actividades que atienden necesidades humanas y comunita-
rias, junto con oportunidades de aprendizaje estructuradas e intencionalmen-
te diseñadas para promover el aprendizaje de los estudiantes y su desarrollo. 
Reflexión y reciprocidad son conceptos claves de esta modalidad. (Jacoby, 
1996:5)

 • Dimensión política
Finalmente, se reconoce también en la extensión la existencia de una dimen-

sión política que implica el involucramiento de la universidad con la sociedad 
y el Estado de los cuales aquella forma parte. No existe programa, proyecto o 
acción de extensión que no se realice en términos de intervención en espacios 
sociales. Desde este lugar, la universidad se relaciona con la «cosa pública». Se 
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expresa, actúa, reflexiona, construye con el «otro», brinda sus conocimientos y 
también adquiere aprendizajes a partir de cada práctica que realiza.

Tal como se ha visto en el desarrollo de este trabajo, desde la extensión, 
toda intervención plantea una intención o interés de cambio o transformación 
en el medio social en el que se interactúa.

Esta dimensión política de la extensión nos lleva a pensar el vínculo de la 
universidad con el Estado y la sociedad en términos de políticas públicas. Uno 
de los temas centrales de la agenda de extensión, y con ella de la propia uni-
versidad, está vinculado a las políticas públicas, espacios de intervención y de 
construcción colectiva en su desarrollo, calidad, alcance y ejecución. Esta apro-
ximación a las políticas públicas tiene como punto de partida la definición del 
rol que las universidades adoptan en relación con el Estado en sus diferentes 
jurisdicciones y la sociedad de la cual forman parte.

Entendemos a las políticas públicas como las acciones que el Estado reali-
za en un contexto histórico en particular, y que sin duda remiten al modelo de 
acumulación vigente, como también al desarrollo de las políticas a nivel global. 
Reflejan tanto los vínculos existentes entre los habitantes de un territorio y las 
autoridades del poder público, como los mecanismos de distribución del poder. 
A su vez, constituyen espacios de interacción social, donde se definen intercam-
bios entre sujetos que participan en un campo que, desde la óptica bourdesia-
na, está compuesto por relaciones históricas objetivas, entre posiciones que 
desnudan ciertas formas de poder o capital. 

Desde este lugar, podemos afirmar que las universidades son parte de esas 
políticas públicas y, a la vez, son instituciones sociales y agentes de transfor-
mación. Al poseer un capital simbólico y cultural importante, la universidad 
obtiene legitimidad en aquellos espacios en donde el conocimiento se pone 
en juego. Al consagrarse particularmente el conocimiento científico como un 
vector de poder significativo para el mundo contemporáneo, las convierte en 
un espacio estratégico y en un interlocutor insoslayable a la hora de pensar en 
políticas de Estado.

A su vez, esta dimensión política de la extensión nos introduce al campo de 
la ética entendida como un conjunto de principios y valores que determinan la 
conducta del individuo como un ser social. La ética se constituye en un factor 
central en los modelos de sociedades y en la formación de diversas visiones 
en los ámbitos que la componen: político, económico, social y cultural. En este 
sentido, las universidades públicas tienen un rol central a través de la educa-
ción y en la apropiación social de los conocimientos, en la reproducción social 
de principios y valores que sostienen y alimentan una concepción ética presen-
te en la vida de las personas y en las instituciones. 
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2. Entramados de Categorías teóricas en la 
formulación de Políticas de Extensión
A la hora de definir las políticas de extensión y su relación con las políticas 
públicas, resulta a su vez indispensable identificar las principales categorías 
teóricas que deberían ser tenidas en cuenta para el diseño de dichas políticas 
institucionales. 

En primer lugar, no podemos dejar de realizar una mirada reflexiva acerca 
de la Educación. Tanto las conferencias mundiales y regionales de la educación 
superior como los diversos congresos y encuentros de educación, han sido 
escenarios en los que han estado presente diferentes enfoques respecto a la 
educación y sus aportes al desarrollo de los países. No es lo mismo desarrollar 
políticas desde las universidades desde una visión socio-crítica, entendiendo a 
la educación como un derecho social y humano fundamental, que hacerlo consi-
derando a la educación como un servicio que se rige por las leyes del mercado.   

Por otra parte, aparece la Universidad misma como objeto de estudio, en la 
que la Autonomía, Pertinencia y Calidad se encuentran interactuando y retroali-
mentándose, en una muy sensible y delicada tensión permanente. 

Pero también, el Conocimiento y el Poder son categorías teóricas que no po-
demos soslayar a hora de formularse propuestas institucionales que planteen la 
participación de la universidad en el medio social, cultural y productivo en el que 
intervendrá. Es este aspecto, se reconoce que el conocimiento es el “elemento” 
común que está presente en cada una de las funciones sustantivas de docen-
cia, extensión e investigación. Es el conocimiento el que está presente en los 
procesos de formación, es el conocimiento científico y también social el que se 
pone en juego en cada programa, proyecto o práctica de extensión, y es el nuevo 
conocimiento a ser generado el que se plantea desde las políticas científicas. 
Y es precisamente desde la relación del conocimiento y poder donde surgen 
interrogantes tales como: ¿De qué manera se genera y circula el conocimiento? 
¿Para qué y para quién dicho conocimiento? ¿Se traduce en las políticas institu-
cionales la efectiva democratización de los conocimientos? ¿Qué intereses se 
encuentran presentes? ¿Cómo se da la relación entre conocimiento y poder? 
Estos son algunos de los tantos interrogantes que están presentes cuando se 
formulan políticas de extensión y que deben ser tenidos en cuenta ya que la res-
puesta a los mismos determinan las direcciones que van a tener dichas políticas. 

Por otra parte, cuando hablamos de extensión y su vínculo con las políticas 
públicas, no podemos dejar de analizar de manera muy profunda la Sociedad 
en la que vivimos, sus paradigmas y complejidades, ya que toda acción de ex-
tensión se vincula directamente con actores concretos, en territorios definidos, 
abordando las más diversas problemáticas existentes. 
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Ya hemos visto además la relación existente entre Comunicación y Edu-
cación en términos dialógicos al momento de formular y llevar adelante una 
acción de extensión. 

En este entramado de categorías teóricas, aparece también los términos 
de Alteridad y Empatía a la hora de definir propuestas de extensión: ¿qué lugar 
tiene “el otro” en cada una de nuestras prácticas? ¿Cómo veo ese “otro” y qué 
opinión percibo que tiene ese “otro” sobre mí? ¿Considero que su palabra es 
tan importante como la mía? Si estas consideraciones y predisposiciones no es-
tán presentes a la hora de realizar un trabajo con la comunidad, podemos estar 
hablando de muchas cosas menos de extensión universitaria. 

La visión acerca del Desarrollo Humano Sustentable, en términos de inclu-
sión y cohesión social, constituye una categoría teórica esencial, que se trans-
forma en el objetivo central hacia el cual van dirigidos los esfuerzos de la uni-
versidad a través de la extensión universitaria.  

Cada acción, trabajo o proyecto de extensión tiende a realizar un aporte con-
creto al fortalecimiento de la Democracia, Ciudadanía y Políticas Públicas, las 
que se constituyen en categorías teóricas centrales en el momento de formular 
y desarrollar políticas de extensión.

3. Extensión, Políticas Públicas e inclusión y cohesión social
Al coincidir en la definición: “La extensión es una función sustantiva que inte-
grada con la docencia y la investigación forman parte de un modelo de univer-
sidad que caracteriza al sistema universitario nacional. La extensión -desde 
su dimensión académica, dialógica, pedagógica y transformadora- le confiere 
a la propia universidad la posibilidad de «mirar» de manera crítica y permanen-
te sus propias prácticas académicas y repensar sus políticas institucionales. 
Las políticas de Extensión ubican a la Universidad en diálogo permanente con 
las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, contribuyendo a partir del 
conocimiento y el pensamiento crítico, al estudio, diseño, formulación, moni-
toreo y evaluación de políticas públicas en la búsqueda de una mayor y mejor 
calidad de vida para todos sus habitantes” (CIN,2012:3); se sientan las bases 
del papel preponderante que se le asigna a la extensión hacia el interior de la 
Universidad, como así también marca una posición respecto del tipo de aporte 
que se espera que realice hacia la sociedad en su conjunto. 

De allí que el abordaje de una “mirada crítica” señala un “deber ser”, una 
“ética” que orienta el imaginario institucional y que indica un modo de vincu-
lación con el Estado y con la comunidad. Este “deber ser” impacta sobre la 
propia apuesta en “mejorar la calidad de vida de la población”. Ésta también 
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deberá estar sometida a la mirada crítica: ¿qué significa calidad de vida? ¿Hay 
una o muchas calidades posibles? ¿Entre quiénes se precisan esas concep-
ciones? ¿Para quiénes es así y no de otro modo? ¿De qué manera participan 
las distintas voces en estas definiciones? ¿cómo se construye la agenda de 
trabajo con la sociedad? ¿quiénes participan en esta construcción? ¿cómo se 
definen los problemas más relevantes a ser abordados? ¿Cómo y de qué ma-
nera se resuelven al interior de la propia universidad las distintas posiciones? 

Estos planteos e interrogantes nos aproximan a conceptos sobre inclusión 
y cohesión social, ciudadanía y su relación con las políticas públicas. Si bien 
no hay una clara y unívoca acepción de los conceptos de cohesión ni de exclu-
sión-inclusión social, no obstante, encontramos que el concepto de cohesión 
social tiende a verse constituido por otros conceptos de género próximos, como 
la equidad, la inclusión social y el bienestar y a su vez, tienen estrecha vincu-
lación con los conceptos de ciudadanía y democracia. Precisamente inclusión 
y pertenencia o igualdad y pertenencia son los ejes sobre los que ha girado 
la noción de cohesión social en sociedades ordenadas bajo los preceptos del 
Estado de Bienestar.

Existen múltiples aproximaciones conceptuales de la cohesión social que 
dependen de cada sociedad y que se distinguen según el rol de los actores 
implicados, según las áreas a intervenir, los grupos de intereses y del modo 
escogido para desarrollar dicha cohesión. Decimos que la cohesión social es 
fruto de las interrelaciones entre individuos libres e instituciones privadas y 
públicas en un marco de normas y leyes reconocidas como legítimas por toda 
la comunidad. Particularmente las leyes relativas a los derechos sociales y po-
líticos se encuentran ampliamente legitimadas y existe consenso social sobre 
su pertinencia.

La cohesión social se vincula  a su vez al concepto de exclusión-inclusión 
social a partir de las relaciones sociales que se genera entre individuos, grupos 
e instituciones. Son las interacciones sociales las que provocan la visibilidad 
de ciertos grupos en  relación a la sociedad a la que pertenecen.

La cohesión social aparece como un concepto orientador para avanzar hacia 
sociedades inclusivas, en las que se respeten y hagan efectivo tanto los dere-
chos políticos como los derechos sociales. En ese sentido, la cohesión social 
es también fuerte elemento de potenciación de la democracia, pues busca 
canalizar y potenciar el pleno ejercicio de la ciudadanía como condición demo-
crática de la unión de la sociedad y de la autonomía de los individuos.

Debe tenerse en cuenta que en la mayoría de las veces las exclusiones y 
discriminaciones tienen profundas raíces histórico-culturales. Pero en el contex-
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to de los cambios generados por los procesos de globalización, la emergencia 
de nuevos modelos productivos, de nuevas formas de organización del trabajo, 
de nuevos modelos familiares y de la relación entre géneros, se producen nue-
vas fragmentaciones y condiciones de exclusión social.

En este marco de fracturas de la cohesión social donde los procesos de 
exclusión social son dinámicos y cambiantes y los riesgos de las personas de 
ser partes de esos procesos no sólo afectan a quienes viven situaciones de 
pobreza, las tradicionales respuestas de las políticas públicas sectorizadas 
homogéneas y centralizadas resultan adecuadas a esta nueva realidad. Los 
mecanismos de protección social centralizados en la asistencialidad o las ac-
ciones paliativas son una respuesta  limitada e insuficiente. Los mecanismos 
de inclusión social debieran encaminarse a una lógica de protección social 
sustentada en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que influyen de 
manera positiva y perdurable en la cohesión social, debiendo ser el Estado el 
principal garante de todos ellos. Con esta impronta de derecho, las políticas 
públicas en general y las sociales en particular deben contribuir de manera 
decidida con el fin de atenuar o eliminar los temores, incertidumbres e insegu-
ridades de las personas al tiempo que se previenen las vulnerabilidades y las 
discriminaciones que causan la exclusión y se actúa sobre ellas.

Es por ello, que la cohesión social se sitúa en la base misma de la demo-
cracia y apela a la búsqueda de lógicas de consensos entre actores e institucio-
nes, en el marco de los derechos, como mecanismos que promuevan una plena 
expresión a las capacidades individuales de las personas, grupos sociales y 
organizaciones, con el fin de evitar la profundización de formas de marginali-
zación y de exclusión, mediante la reducción de los riesgos y vulnerabilidades.

En sociedades inclusivas, el sistema de derechos humanos es el que le da 
sustancia a todo el proceso de democratización. Como afirma Bobbio (1991) esta 
época es el “tiempo de derechos”, pues se ha producido en los ciudadanos una 
cierta cultura o consciencia de los derechos que no ha cesado de legitimarse.

Es por ello que la búsqueda de un concepto claro y coherente de cohesión 
social corresponde a la necesidad de una sociedad que busca definir su pro-
pio modelo de desarrollo. La cohesión social se afirma antes que nada como 
un concepto político, que se plantea como objetivo poner en perspectiva un 
proyecto de desarrollo, teniendo como base una sociedad moderna que quiere 
ser legítima y perdurable como sociedad. Desde este lugar, se interpela a la 
democracia, al Estado y sus instituciones y a la sociedad toda en la búsqueda 
de políticas públicas que surjan del más amplio consenso que puedan dar res-
puesta a la gran complejidad y diversidad de problemáticas sociales.



Eje 5: Estado, políticas públicas y trabajo territorial

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

4. Políticas Públicas, Autonomía y Pensamiento Crítico
Al momento de plantearse la intervención de la Universidad en el espacio de las 
políticas públicas en los más diversos campos temáticos y en las diferentes juris-
dicciones del Estado, se ponen en tensión tres cuestiones importantes: la noción 
de autonomía universitaria, el tipo de relación que se pretende entablar con las 
políticas públicas y la posición acerca del pensamiento crítico que se adopte.  

Mientras que la autonomía es un principio fundamental, que conjuntamen-
te con el cogobierno y el ejercicio democrático de gobierno, la pertinencia y 
compromiso social, la calidad y el pensamiento crítico configuran la esencia de 
un modelo de universidad que ha sido adoptado por el sistema universitario 
nacional y por una importante cantidad de universidades en los países latinoa-
mericanos y caribeños, no es tan evidente el tipo de relación que se establece 
con las políticas públicas. Los debates recientemente planteados en congresos 
nacionales y latinoamericanos dan cuenta de la dificultad con que se plantea 
la relación entre la Universidad (como parte del Estado) y los distintos niveles 
de gobierno que son los que llevan adelante esas políticas públicas. Es eviden-
te que la situación política de cada país (o de cada región) marca los ritmos 
del debate y de las preocupaciones. Cuanto más se pone en tela de juicio la 
autonomía universitaria, más problemática se encuentra la discusión en torno 
al papel de la universidad respecto a su vinculación con las políticas públicas. 
No es posible pensar desde la universidad a las políticas públicas sin que se 
comprenda el contenido y los alcances de la noción de la autonomía. Ya que, 
entre otros aspectos, es desde su condición de autónoma la que la convierte a 
la universidad, a su vez, en un interlocutor insoslayable para la sociedad civil.

La autonomía es un rasgo central y distintivo que imprime a la universidad 
un estatus particular en el concierto de las instituciones públicas. Elegir sus 
propias autoridades sin injerencia del poder político, económico o religioso; pro-
mover la libertad académica y de cátedras; determinar la forma de gobierno; de-
signar su planta docente, administrativa, de servicios y de gestión;  darse sus 
propios estatutos y programas de estudio y definir modalidades de intervención 
social, son algunas de sus características más importantes. 

En principio, hablar de Universidad, significa hablar de un colectivo heterogé-
neo en donde se juegan intereses disciplinares, políticos, ideológicos, partida-
rios en los que participan distintos claustros y sectores de la vida política de la 
institución. De allí la imposibilidad de hablar de un solo pensamiento como si 
se tratara de un “bloque monolítico” porque las posibilidades de actuación son 
tan diversas como posiciones haya. De todas maneras, bien es sabido que el 
juego institucional y los modos de anclaje del pensamiento hegemónico privile-
gian unas políticas por sobre otras. Lo que la hace peculiar como institución del 
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Estado es el principio de libertad de acción (desde la legitimidad del espacio de 
las cátedras, desde la investigación y desde la extensión) que no requiere otra 
validación que los que proponen los términos académicos. La “lógica” acadé-
mica prima o debe primar a otras “lógicas” como las de mercado, religiosas, 
políticas u otras. 

Pero más aún, lo que hace a las universidades como instituciones esen-
cialmente singulares y diferentes a otras es la posibilidad de desarrollar un 
pensamiento crítico que está presente  en  todas y cada una de sus funciones 
sustantivas (docencia, extensión e investigación). Pensamiento crítico como an-
títesis del pensamiento único, hegemónico, sumiso o abyecto, que rescata  la 
esencia de una reflexión que no se quede en la mera contemplación, aceptación 
o apología de todo lo existente. Promueve al diálogo, al debate y a la diversidad 
de miradas, reconociendo el valor del “otro”. Por lo contrario, el pensamiento 
único, totalitario, hegemónico niega o reprime todo pensamiento diferente a si 
mismo, le otorga validez solo al propio y como tal es esencialmente alienante, 
violento, dominador y antidemocrático. 

La autonomía y el desarrollo pleno del pensamiento crítico son las condicio-
nes indispensables que posibilitan a las universidades puedan definir, con iden-
tidad e independencia de criterios, roles y aportes significativos en el campo de 
las políticas públicas, enriqueciéndolas desde diferentes miradas y  concepcio-
nes. Una Universidad sin autonomía y sin capacidad de desarrollar pensamiento 
crítico es una institución vacía, que se agota y muere por inanición, ya que pierde 
incluso su capacidad de autocrítica y la posibilidad de repensarse a si misma.

Se puede afirmar que autonomía y pensamiento crítico son dimensiones di-
ferentes, pero también podemos decir que la profundidad de este último depen-
de necesariamente de la primera: no se puede desarrollar pensamiento crítico 
(al menos desplegarlo públicamente) sin una autonomía que lo cobije. Como 
dice Schuster: “Esta autonomía académica es condición indispensable para la 
comprensión crítica y la producción y reproducción de la crítica social” 

Políticas Públicas, Universidad y Gobiernos Democráticos interpelados
Poner la discusión en que si la Universidad debe acompañar o resistir a una 
determinada política pública impulsada desde el gobierno democrático de tur-
no, además de ser un error conceptual, es inconducente. Por un lado, es un 
error conceptual porque la Universidad reafirma de manera permanente su valor 
como bien público, su compromiso social y su incondicional responsabilidad 
con la democracia. Desde ese lugar se plantean sus aportes e intervenciones. 
Por tanto, desde su posición crítica y autónoma, en todo caso reflexionará acer-
ca de: ¿qué significa ese proyecto o iniciativa? ¿qué sectores incluyen y a quié-
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nes no?¿qué aspectos de las políticas que se proponen son relevantes, contra-
dictorias o perjudiciales?¿cuáles habría que modificar y qué dirección? Y estas 
cuestiones están en sintonía, con estas otras: ¿qué aportes puede realizar la 
universidad desde su desarrollo académico, científico y tecnológico? ¿requiere 
de nuevos estudios e investigaciones? ¿cómo y desde qué lugar visibilizamos 
un problema? ¿de qué manera participa la sociedad o una determinada política 
se legitima socialmente? ¿Cómo socializamos lo que se produce al interior de 
las universidades en beneficio de la sociedad? ¿Qué líneas de investigación y 
de extensión estamos jerarquizando? 

El desarrollo de capacidad crítica, sensibilidad y profundidad en el análisis 
posibilitará al actor universitario participante poder advertir algún sesgo de ile-
gitimidad, discriminación, de abuso de poder, de condiciones antiéticas o de 
violencia política por parte del poder político. Son situaciones límites que exi-
gen respuestas claras y muy firmes. No es casualidad que el primer síntoma 
que tienen los gobiernos totalitarios es la tentación de intervenir, silenciar o 
neutralizar a las universidades. Ellas (sus docentes, sus estudiantes, sus diri-
gentes) son peligrosas. Porque la autonomía y el pensamiento crítico se tornan 
riesgosos para cualquier régimen autoritario. La disidencia es inaceptable y lo 
diferente pasa a ser “enemigo”.

Como se ve, el compromiso es siempre con la democracia. Desde la con-
cepción profundamente democrática, se promueve la democratización del co-
nocimiento, el ejercicio pleno de los derechos humanos, la inclusión y cohesión 
social y el desarrollo de la capacidad del pensamiento crítico.  Por tanto, es im-
posible pensar al “sujeto universitario” (si es que se puede mencionar de esa 
manera) en términos de “amigos” o “enemigos” del poder de turno. Plantarse 
desde alguna de esas dos lógicas, sería falaz y representaría una devastación 
de su condición autónoma y crítica.

El hecho de intervenir  y tomar posición respecto a determinadas políticas 
públicas no hace a la Universidad ni más ni menos funcional o dependiente a 
los gobiernos de turno. En todo caso, se hace explícito el aval o la disidencia 
hacia una política de Estado determinada. Los aportes que pueda realizar des-
de el campo del conocimiento y de la extensión deben ser -y sólo en este sen-
tido restringido- siempre funcionales a las políticas públicas: deben mejorarlas; 
velar por su cumplimiento; hacer aportes en sus formulaciones, desarrollos y 
evaluaciones; denunciarlas si son excluyentes o enriquecerlas en beneficio de 
la comunidad. Si este objetivo se logra, no solo se beneficia la sociedad en su 
conjunto, sino que, tal como la experiencia lo demuestra, se jerarquiza la propia 
universidad y cada una de sus funciones sustantivas. 
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Desde esta visión, se re-significa el sentido de la pertinencia de la universi-
dad y su función social, profundizando los objetivos planteados en el vínculo de 
la universidad con la sociedad y el estado -de los que forma parte-, en el desarro-
llo de las políticas públicas, en el que no sólo se propone contribuir a una mayor 
inclusión y cohesión social y a la calidad del sistema democrático, sino que ade-
más se plantea esta relación en base a una profunda necesidad institucional de 
favorecer las políticas académicas de docencia, investigación y de extensión, per-
mitiendo interpelar el conocimiento científico y generar condiciones de diálogo 
con los saberes locales, logrando una mutua imbricación y un mutuo aprendizaje 
que enriquece tanto a las ciencias como a las comunidades.
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Resumen
La siguiente ponencia busca mostrar los avances realizados por el Observatorio 
Social de la Universidad Nacional del Litoral en materia de trabajo con datos 
secundarios provenientes del INDEC. En esta oportunidad se mostrarán los 
avances en la producción de un informe sobre la estructura de hogares en la 
ciudad de Santa Fe y alrededores. 
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Introducción
La universidad, como institución social que se construye en un espacio y tiem-
po social específico, debe reconocer que su desarrollo es fruto de esta misma 
inserción social y que los conocimientos en ella producidos, son el producto de 
una trama social que va más allá del espacio físico en el que ésta se desplie-
gue o de los actores específicos que la construyan. La construcción del conoci-
miento es social y la universidad debe comprometerse en garantizar medios de 
apropiación social del mismo.

Una de las formas en que la universidad puede contribuir al desarrollo del 
medio social en el que se inserta, es a través de la producción de información. 
En efecto, contar con información amplia y de calidad permite conocer la socie-
dad en mayor profundidad y fortalecer el desarrollo de la misma. A su vez, es 
un paso vital para la toma de correctas decisiones políticas. De esta manera, el 
conocimiento académico puede ser empleado para producir información social-
mente relevante que sirva a la comunidad en sus distintos objetivos.

Dentro del medio universitario, podríamos decir que la producción de infor-
mación social relevante y de calidad constituye una práctica de extensión en 
cuanto ésta práctica tiene un fuerte impacto social.

La Universidad Nacional del Litoral conduce de manera regular numerosos 
relevamientos en pos de recolectar información acerca de los diferentes agen-
tes que en ella participan y la construyen. Pero en la medida en que la univer-
sidad se proyecta como una institución universitaria comprometida en la exten-
sión, el interés por la producción de información se expande a la población no 
universitaria. En el marco de este interés comienzan a darse en el año 2000, 
los  primeros pasos de lo que luego se erigiría como el Observatorio Social de 
la UNL; el cual termina de constituirse como tal en el año 2005.

 El objetivo del Observatorio es el de constituirse como una institución pro-
ductora de información relevante, confiable y de corte social, sobre la ciudad de 
Santa Fe y la región; con el fin de facilitar los procesos de toma de decisiones 
de las distintas áreas de gestión y de organismos públicos.

Desde el año 2001, el Observatorio Social realiza un relevamiento anual de 
la población santafesina para conocer su percepción sobre diferentes temas y 
tener datos concretos de su situación objetiva de vida.

La información producida por Observatorio Social de la UNL permite ampliar 
y enriquecer la información brindada por las instituciones oficiales y, sobre todo, 
permite centrar la información a la ciudad de Santa Fe.

Actualmente (y así sucede también en el resto de los países), la informa-
ción de mayor amplitud, relevancia y rigor se produce gracias a un relevamiento 
continuo realizado por organismos oficiales. En el caso Argentino, el Instituto 
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Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), lleva delante de manera continua 
una Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para todo el país, captando infor-
mación por trimestre.

Los relevamientos de la EPH se trabajan sobre aglomerados, es decir, un 
conjunto de comunas y ciudades cercanas con una gran conexión entre ellas. 
El INDEC incluye la ciudad de Santa Fe, dentro del aglomerado Gran Santa Fe, 
el cual se compone de dicha ciudad, Sauce Viejo, Santo Tomé, Monte Vera, Re-
creo, Rincón y Arroyo Leyes.

En el año 2017, el Observatorio Social toma la decisión de sumar a sus 
actividades cotidianas, la generación de informes periódicos sobre diversas te-
máticas sociales a partir de los datos primarios  producidos por el Observatorio 
Social y datos secundarios provenientes principalmente de institutos oficiales. 
El objetivo es poder producir informes concretos que reúnan y contrasten infor-
mación primaria y secundaria y puedan, principalmente, focalizar en la ciudad de 
Santa Fe, la información oficial existente. Al introducir al trabajo cotidiano fuen-
tes externas, se pone en constante debate el trabajo propio y así se lo fortalece. 

Las fuentes con las que se trabajará principalmente son: el Panel de Hoga-
res del Observatorio Social de la UNL y la Encuesta Permanente de Hogares 
relevada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). A partir 
de la información brindada por ambas fuentes, podríamos decir que ambas 
comparten alrededor de doce dimensiones analíticas. En la siguiente ponencia 
mostraremos los avances de un primer informe sobre una de esas dimensio-
nes: la estructura de los hogares santafesinos.

De esta manera, recogiendo datos de ambas fuentes podemos reconstruir 
la forma en que se componen los hogares en la ciudad de Santa Fe y su aglo-
merado. El objetivo de la siguiente ponencia es presentar algunos resultados 
de la composición de hogares para la ciudad de Santa Fe y su Gran Aglomerado; 
para ello presentaremos los datos correspondientes al número de personas 
conviviendo por hogar, el tipo familiar, número de hijos y cantidad de hogares 
con presencia de padre o madre soltero.

Tanto en el Panel de Hogares como en la EPH se toma al Hogar como uni-
dad observacional el cual se entiende como una o varias personas, con o sin 
lazo de parentesco, que comparten un mismo techo y que poseen gastos de 
alimentación en común. En ambos casos los datos son relevados mediante la 
metodología de Panel, que tiene como característica fundamental la de  poseer 
una permanencia relativa del conjunto de hogares que lo componen, en perío-
dos regulares de tiempo. Además, ambas encuestas, toman como referencia 
para sus diseños muestrales los censos de población, estos proporcionan la 
cartografía y los datos básicos, para construir los listados de radios censales a 
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partir de los cuales se selecciona la muestra de Unidades de radios censales 
(marcos muestrales). La información censal también permite estratificar los 
marcos muestrales para mejorar así las estimaciones.

Desarrollo
A continuación presentaremos la información reconstruida sobre diferentes 
puntos de la temática:

Cantidad de miembros por hogar
En este apartado analizaremos la cantidad de miembros que conviven en un 
mismo hogar en la ciudad de Santa Fe y en el Gran Aglomerado Santa Fe.

Tabla N° 1 

Número de personas conviviendo en el hogar. Ciudad de Santa Fe

 Fuente: Panel de hogares 2015, Observatorio Social de la UNL 
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Tabla Nº 2

Número de personas conviviendo en el hogar. Ciudad de Santa Fe

Fuente: Panel de hogares 2015, Observatorio Social de la UNL

De esta manera podemos ver que, en la ciudad de Santa Fe, los hogares se 
componen con mayor frecuencia de dos miembros. Hasta 4 personas represen-
tan casi el 80% de los hogares. Se observa un máximo de 13 personas en un 
hogar, siendo estos últimos muy escasos. 

Por otro lado, es importante destacar que más de la mitad de los hogares 
de Santa Fe (56,3%) se componen solamente de hasta 3 miembros por hogar, 
siendo muy escasos los hogares que tienen más de 6 miembros conviviendo 
(menos del 3%). 

Ahora bien, si miramos el número de personas conviviendo para los hogares 
del Gran Aglomerado Santa Fe tenemos los siguientes resultados:  
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Tabla Nº3

Medidas descripticas del número de personas conviviendo en el hogar 

Gran Aglomerado Sant

a Fe

Fuente: INDEC Encuesta Permanente de Hogares 2016

Tabla Nº4

Número de personas conviviendo en el hogar. Gran Aglomerado Santa Fe

Fuente: INDEC Encuesta Permanente de Hogares 2016
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De esta manera podemos ver que para el Gran Aglomerado Santa Fe, lo más 
frecuente sigue siendo que convivan dos personas en el hogar, al igual que en 
la ciudad de Santa Fe. Se pueden observar diferencias respecto al máximo de 
personas. De todas maneras, ésta diferencia no es demasiado grande y son 
producto del margen de error esperable del muestreo. Sin embargo, podemos 
observar diferencias en cuanto al porcentaje que cada hogar representa. Por 
ejemplo, mientras que en la ciudad de Santa Fe un 13,3% de los hogares san-
tafesinos se conforma por una sola persona; en el Gran Aglomerado Santa Fe 
un 22,4% de los hogares se conforma de una persona, es decir, casi el doble 
de hogares. Lo mismo sucede con el resto de los hogares: mientras que en la 
ciudad de Santa Fe un 25,6% de los hogares se conforman de 2 personas, en 
el Gran Aglomerado Santa Fe ese porcentaje disminuye a 22,6%. De la misma 
manera, mientras que en la ciudad de Santa Fe un 17,5% de los hogares se 
conforman de 3 personas, en el Gran Aglomerado Santa Fe ese porcentaje se 
eleva a 20%, teniendo allí mayor peso los hogares de 3 personas que aquellos 
de 4, los cuales representan un 18,4% de los hogares del Gran Santa Fe. En 
contraste, para la ciudad de Santa Fe, aquellos hogares de cuatro miembros 
representan un 22,4% de los hogares de la ciudad de Santa Fe. 

Así, encontramos grandes diferencias respecto al número de personas que 
conviven en un hogar entre la ciudad de Santa Fe y su Gran Aglomerado, a ex-
cepción de los hogares con 8 personas o más  conviviendo, dónde los porcen-
tajes son tan bajos que se perciben similitudes. 

Dado a las diferencias encontradas, se recurrió al contraste de estos datos 
con la información brindada por el Censo Nacional del 2010. Así se reconstruyó 
la cantidad de personas conviviendo por hogar para la Ciudad de Santa Fe con 
una nueva fuente:
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Tabla Nº 5. 

Número de personas conviviendo en el hogar. Ciudad de Santa Fe

Fuente: INDEC Censo Nacional 2010

Cómo podemos ver, los datos que nos arroja el Censo 2010 se acercan más 
a aquellos presentados por la EPH que aquellos presentados por la ONDA. Esto 
se debe, probablemente, a un error en el muestreo inicial, donde la representa-
tividad por barrio se cubre, pero se contactan más fácilmente hogares con más 
integrantes. Por otro lado, también puede suceder que en las visitas al hogar, al 
tratarse de uno o dos individuos, no se los encuentre en ninguna oportunidad 
dando lugar a la mortalidad de ese hogar en el panel. El Observatorio Social es 
consciente de estas desviaciones y las corrige mediante diversos ponderado-
res o haciendo evidente el posible sesgo. 

Tipo de Hogar/Relación entre sus miembros
Veamos ahora qué relación existe entre los miembros de los hogares para de-
terminar qué tipos de hogares podemos encontrar en la ciudad de Santa Fe y 
su Gran Aglomerado.

A partir de la relación (familiar o no) existente entre los miembros de un 
hogar, se procede a clasificar el mismo como hogar Tipo (Padre y/o Madre e 
hijos); Parental (más de una familia conviviendo, parientes entre sí); Ampliada 
(núcleo familiar primario y otras personas no parientes entre sí); Unipersonal 
(una persona sola); Plurinuclear (varias personas sin parentesco entre sí) y Pa-
reja (pareja sin hijos en el hogar). 
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Tabla Nº 5

Tipología del grupo habitante de la vivienda. Ciudad de Santa Fe

Fuente: Panel de hogares 2015, Observatorio Social de la UNL

De esta manera, podemos ver que en la ciudad de Santa Fe, los hogares 
se componen mayoritariamente de familias tipo. Por otro lado, casi un cuarto 
de los hogares se componen de familias parentales y muy pocos hogares se 
componen de familias plurinucleares o ampliadas. 

Ahora bien, si la mayor parte de los hogares santafesinos se componen de 
familias tipo, es llamativo que el número de personas por hogar sea tan bajo. 
Pero si miramos la cantidad de hijos por hogar tipo vemos que, en promedio, las 
familias tipo tienen 1,99 hijos, es por ello que la mayor cantidad de familias tipo 
se componen de 4 miembros y el número de miembros por familia continúa bajo. 

Tabla Nº6

Número de hijos en familias tipo santafesinas

Fuente: Panel de hogares 2015, Observatorio Social de la UNL
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Si observamos la siguiente tabla podemos ver que, además, la mayoría de 
las familias tipo santafesinas tienen uno o dos hijos, siendo muy poco repre-
sentativas aquellas que tienen más de 3 hijos. 

Tabla Nº 7

Número de hijos en familias tipo santafesinas

Fuente: Panel de hogares 2015, Observatorio Social de la UNL

Debemos recordar que cuando hablamos de hijos en familias tipo estamos 
haciendo referencia a que, en un determinado hogar, el jefe de hogar (en pareja 
o no), convive con otra persona con quien reconoce tener un vínculo por él iden-
tificado como hijo/a o hijastro/a. Con esto queremos decir que la existencia de 
hijos en el hogar, no implica la existencia de menores en el hogar, solamente 
hijos del jefe de hogar, independientemente de la edad que estos tengan. Esta 
afirmación tampoco implica decir que el número total de hijos de una persona o 
pareja sea tal sino que, en promedio, estos padres o madres, solos o en pareja, 
conviven bajo el mismo techo con dos hijos, pudiendo tener más hijos que no 
convivan con ellos. 

Para seguir indagando en la composición de hogares en Santa Fe, veamos 
ahora cómo se componen los hogares parentales, los cuales nuclean al 23,9% 
de los hogares santafesinos.
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Tabla Nº 8

Formas de organización de los hogares parentales santafesinos
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Fuente: Panel de hogares 2015, Observatorio Social de la UNL

Siguiendo la tabla, podemos ver que existen 40 formas de organización 
diferente en los hogares de tipo parental. Sin analizar la composición de la 
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familia ampliada y sin revisar los números de hijos, hermanos, sobrinos, etc.; 
podríamos decir que tenemos al menos 46 formas diferentes de organización 
del hogar en la ciudad de Santa Fe (40 formas parentales, dos formas tipo, una 
forma ampliada, una forma unipersonal, una forma plurinuclear y una forma 
en pareja). Formas de organización que, sin lugar a dudas, pueden ampliarse 
(dependiendo la particular combinación en tipo y número) y que hablan de la 
gran variedad de estrategias que ponen en juego los individuos a la hora de 
organizar su forma de vida. 

Por otro lado, por más que los hogares tipo representen el mayor porcentaje 
de hogares en la ciudad de Santa Fe, éstos no son idénticos y no se componen 
todos de ambos padres. En efecto, un 29,3% de los hogares tipo santafesinos 
están formados por padres o madres solteros con su/s hijo/s (dato proveniente 
del Panel de hogares 2015 del Observatorio Social de la UNL). 

El número de hogares con presencia de padres/madres solteros/as es in-
cluso mayor en el caso de las familias parentales, dónde, cómo podemos ver 
en la tabla anterior, un 15,8% de los hogares parentales está formado por jefes 
de hogares en pareja que conviven con uno o más de sus hijos que son padre 
o madre soltero/a (ver relación jefe/a, pareja, hijo/a, nieto/a). Por otro lado, 
un 15,8% de los hogares parentales presentan una continuidad de dos gene-
raciones de padre/madre soltero/a; es decir, un padre/madre soltero/a que 
tiene hijos que son padre/madre soltero/a y conviven las tres generaciones 
(ver relación jefe/a, hijo/a, nieto/a). Existen incluso, aunque en escaso núme-
ro, casos de familias parentales donde conviven jefe, hijo, nieto y bisnieto de 
tres generaciones de padre o madre soltero. Si sumamos los casos de hogares 
parentales con presencia de al menos un padre o madre soltero, dentro de todo 
el conjunto de posibilidades composicionales, podemos ver que 67,3% de las 
familias parentales tienen presencia de al menos un padre o madre soltero/a.

De esta manera, si reunimos el número de hogares santafesinos con pre-
sencia de padres o madres solteros/as sin distinguir el tipo de hogar en el que 
vivan, podemos decir que el 36% de los hogares santafesinos tienen presencia 
de padre o madre soltero. 

Al presentar estos datos no pretendemos emitir juicio normativo alguno, so-
lamente mostrar la diversidad de realidades y, en particular, aquellas de padres 
o madres solteros/as para tener en cuenta a la hora de ejecutar políticas pú-
blicas, ya que esta situación podría significar menores fuentes de ingreso para 
los hogares, agravando la situación de aquellos hogares que se encuentran con 
problemas para cubrir sus necesidades materiales. 
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Conclusión
En esta ponencia nos introdujimos brevemente en la labor del Observatorio So-
cial de la Universidad Nacional del Litoral y presentamos los avances del primer 
informe sobre estructura familiar para la ciudad de Santa Fe en colaboración con 
los datos proporcionados por el INDEC. Los datos aquí presentados continuarán 
siendo trabajados a fin de finalizar en breve el informe completo.

Conocer la manera en que los santafesinos organizan su modo de vida y las 
formas que adopta la familia en la ciudad, puede contribuir al estudio, diseño, 
formulación y evaluación de políticas públicas que se dirijan o impacten directa 
o indirectamente a las familias o los hogares santafesinos, con el fin último 
de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Es importante saber a ciencia 
cierta cómo se estructuran los hogares santafesinos realmente ya que gran 
parte de las políticas públicas no se piensan a partir de los habitantes indivi-
dualizados, sino a partir de hogares. De esta manera, conocer en profundidad 
la realidad de los mismos, conducirá a diseños más eficaces de las políticas 
públicas; diseños que tengan en cuenta las transformaciones de la familia y 
las estrategias cotidianas de organización del hogar. La multiplicidad de formas 
organizativas que hemos visto en las pocas variables analizadas, evidencian la 
necesidad de pensar los hogares desde formas más complejas, con necesida-
des que varían en función de cada organización particular. 

Una vez terminado con este informe, el objetivo es trabajar otras dimensio-
nes de la misma manera. Entre las posibles dimensiones a trabajar, se preten-
de  producir informes en torno a salud, educación, mercado laboral, calidad de 
vida de adultos mayores, ayudas sociales, transporte, economía del hogar y 
servicios públicos.

Dado a que el Observatorio Social trabaja con la técnica de panel, su in-
formación permite realizar estudios en series temporales, permitiendo ver de 
manera clara transformaciones y continuidades en la sociedad santafesina. 
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Análisis del Libro de visitas en la muestra “Irrealidades 
Científicas” de la UNL en Tecnópolis (Buenos Aires) y en 
el Festival “Arte y Ciencia” (Santa Fe) 

Analía Benigni; Pablo Bolcatto
analiabenigni@gmail.com | abenigni@unl.edu.ar
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen
“Irrealidades Científicas…” es el primer circuito interactivo realizado íntegra-
mente por la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Su puesta en escena tuvo 
lugar por primera vez en el marco de la Feria del Libro de la Ciudad de Santa Fe, 
que se desarrolló del 3 al 12 de septiembre de 2010 en la Estación Belgrano. 
En el año 2011, parte de la muestra se exhibió en Tecnópolis (Buenos Aires) y 
en el Festival “Arte y Ciencia” (Santa Fe)

Lo que en esta ponencia se detalla es el análisis de los libros de visitas. Los 
resultados indican que sobre los tres equipos interactivos montados en Tecnó-
polis: “La Gota Gorda”, “El Cubo de Espejos”, “Caleidoscopio”, uno impactó 
más que el resto: La “Gota Gorda””, con un 74,6% de menciones. Mientras que 
en el Festival “Arte y Ciencia” desarrollado en la ciudad de Santa Fe, de un total 
de 21 menciones el dispositivo más nombrado también fue “La Gota Gorda” 
con un 47 %, el “Cubo de Espejos” un 33%.

Con respecto, a las frases que denotan aceptación de la propuesta en el 
libro de visitas ubicado en el Festival “Arte y Ciencia” de la ciudad de Santa Fe 
la aprobación de “Irrealidades Científicas” es contundente: 99,1%. Mientras 
que en Tecnópolis las palabras que califican positivamente a la muestra “Irrea-
lidades Científicas” asciende a un 81%. En los dos escenarios propuestos se 
evidencia una aceptación de la muestra –utilizando en ambos casos el Libro de 
Visitas como instrumento metodológico.

Palabras Claves
Muestra Interactiva / Extensión Universitaria / Tecnópolis /  
Festival “Arte y Ciencia”

mailto:analiabenigni@gmail.com
mailto:abenigni@unl.edu.ar


Eje 6: Planificación y evaluación de las políticas globales. Condicionantes y desafíos en los procesos de monitoreos, 

valoración de las acciones de extensión e indicadores de impacto de las prácticas de extensión

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Palabras Preliminares: Sobre el pintor Wang-Fô

“Me has mentido, Wang-Fô, viejo impostor: el mundo no es más que un 
amasijo de manchas confusas, lanzadas al vacío por un pintor insensato 
borradas sin cesar por nuestras lágrimas. El reino de Han no es el más 
hermoso de los reinos y yo no soy el Emperador. El único imperio sobre 

el que vale la pena reinar es aquel donde tú penetras, viejo Wang-Fô, 
por el camino de las Mil Curvas y de los Diez Mil Colores. Sólo tú reinas 

en paz sobre unas montañas cubiertas por una nieve que no puede 
derretirse y sobre unos campos de narcisos que nunca se marchitan”

(Yourcenar, 1938, p. 20-21)

“Cómo se salvó Wang-Fô”, refiere a un anciano pintor y a su discípulo Ling, quie-
nes erraban por los caminos del reino de Han. Dicen los colonos que Wang-Fô 
tiene “el poder de dar vida a sus pinturas, gracias a un último toque de color 
que añadía a los ojos”. (Yourcenar, 1938: 15) El joven Emperador había cono-
cido el mundo a través de una representación, gracias a las pinturas de Wang-
Fô, y ese era su mundo. Pero, lejos de agradecerle haberle brindado nuevas 
formas de percibir el planeta, el reino, su casa, de admirar lo cotidiano sentía 
recelo del viejo pintor. ¿Uno se podría preguntar si el reino sobre el que el hijo 
del cielo gobernaba era único, real, verdadero?, ¿su cosmovisión es válida? o 
¿era solamente una ironía, una burla de lo que llamamos imperio?; pero lo que 
estaba claro que ese (las obras de arte de Wang-Fô), era el mundo en el cual el 
Emperador quería reinar:

“Wang-Fô, he buscado el suplicio que iba a reservarte, a ti cuyos sortile-
gios han hecho que me asquee de cuanto poseo y me han hecho desear lo 
que jamás podré poseer”. Y para encerrarte en el único calabozo de donde 
no vas a poder salir he decidido que te quemen los ojos, ya que tus ojos, 
Wang-Fô, son las dos puertas mágicas que abren tu reino. Y puesto que tus 
manos son los dos caminos, divididos en diez bifurcaciones, que te llevan 
al corazón de tu imperio he dispuesto que te corten las manos. ¿Me has 
entendido, viejo Wang-Fô?” (Yourcenar, 1938, p. 21)

Había visto un “indicador” del mundo, y pensó que ese era el universo que 
habitaba. Y luego el Emperador prosiguió:

“Poseo, entre la colección de tus obras, una pintura admirable en donde se 
reflejan las montañas, el estuario de los ríos y el mar, infinitamente reduci-
dos, es verdad, pero con una evidencia que sobrepasa a la de los objetos 
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mismos, como las figuras que se miran a través de una esfera. Pero esta 
pintura se halla inacabada, Wang-Fô, y tu obra maestra, no es más que un 
esbozo”. (…) “Wang-Fô, quiero que dediques las horas de luz que aún te 
quedan a terminar esta pintura, que encerrará de esta suerte los últimos 
secretos acumulados durante tu larga vida. No me cabe duda de que tus 
manos, tan próximas a caer, temblarán sobre la seda y el infinito penetrará 
en tu obra por esos cortes de la desgracia. Ni me cabe duda de que tus 
ojos, tan cerca de ser aniquilados, descubrirán unas relaciones al límite de 
los sentidos humanos. Tal es mi proyecto, viejo Wang-Fô, y puedo obligarte 
a realizarlo”. (Yourcenar, 1983, p. 22-23)

Pero, ¿cómo Wang-Fô, se salvó de la sentencia del emperador?, ¿Qué arti-
lugio imaginó Marguerite Yourcenar? Para ello, dibujó en la pintura inconclusa 
una embarcación en el mar, y “absorto en su pintura, no advertía que estaba 
trabajando sentado en el agua” (Yourcenar, 1938: 24), luego, junto a su discí-
pulo Ling se subieron al navío y desaparecieron en el horizonte. Tras los hechos 
narrados por Marguerite Yourcenar, uno se cuestiona: ¿era irreal el reino de 
Wang-Fô?, ¿existe el reino del Han?, ¿Cuál es más verdadero?, ¿con qué cos-
movisión miramos el universo?, ¿con cuáles indicadores es preciso “pensar”, 
“interpretar”, “analizar” la realidad?

A qué nos referimos cuando hablamos de ciencia, hoy
El propósito del presente trabajo es analizar el Libro de Visitas que escribieron 
“al azar” la audiencia joven y adulta que asistió a observar la muestra “Irrea-
lidades Científicas”, en Tecnópolis (Buenos Aires) y en el Festival “Arte y Cien-
cia”, en la ciudad de Santa Fe. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos 
de ciencia, hoy? Para ello, vamos a comenzar a ilustrar con el texto escrito por 
Dominique Pestre, denominado “Ciencia, Dinero y Política”. A saber:

“Boltanski y Chiapello enumeran ese conjunto de valores, cuyos términos 
principales son trabajo en red, autonomía y creatividad liberadas de las je-
rarquías, movilidad y adaptabilidad, la comunidad como proyecto. En lo que 
con el tiempo se vuelve una cruzada organizacional, social e ideológica, se 
insiste en el trabajo de tiempo parcial, la flexibilidad, el fin de los “privile-
gios” y de los “corporativismos”, todos temas conocidos y que no merecen 
desarrollo. Con todo emerge un “nuevo contrato social”, un contrato que 
rompe bastante profundamente con el de los Treinta Gloriosos”. (Pestre, 
2005, p.81)
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Hay un clima de neoliberalismo emprendedor, sostiene Pestre, que hace que 
se modifique el lazo entre ciencia, Estado y mercado1, subrayando seis puntos:

1) El triángulo de Relaciones
Otra posible relación entre ciencia, tecnología y sociedad es la que plantea Jorge Sábato, junto a 
Natalio Botana, en el texto “La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina”, 
que se puede acceder en el escrito “El pensamiento latinoamericano en la problemática cien-
cia-tecnología-desarrollo-dependencia”, en donde plantean que “la investigación científico-tecno-
lógica es una poderosa herramienta de transformación de una sociedad. La ciencia y la técnica 
son dinámicos integrantes de la trama misma del desarrollo; son efecto pero también causa; lo 
impulsan pero también se realimentan de él”. (...)
“Enfocada como un proceso político consciente, la acción de insertar la ciencia y la tecnología 
en la trama misma del desarrollo significa saber dónde y cómo innovar. La experiencia histórica 
demuestra que este proceso político constituye el resultado de la acción múltiple y coordinada 
de tres elementos fundamentales en el desarrollo de las sociedades contemporáneas: el go-
bierno, la estructura productiva y la infraestructura científico-tecnológica. Podemos imaginar que 
entre estos tres elementos se establece un sistema de relaciones que se representaría por la 
figura geométrica de un triángulo, en donde cada uno de ellos ocuparía los vértices respectivos”. 
(Sábato, 1968, p. 220)
“Visto como un producto social, hacer investigación supone la existencia de una infraestructura 
científico-tecnológica; denominamos así al siguiente complejo de elementos articulados e inte-
rrelacionados entre sí:
a) el sistema educativo que produce en la calidad y cantidad necesarias los hombres que prota-
gonizan la investigación: científicos, tecnólogos, asistentes, operarios, administradores;
b) los laboratorios, institutos, centros, plantas-piloto (formados por hombres, equipos y edificios) 
donde se hace investigación;
c) el sistema institucional de planificación, de promoción, de coordinación y de estímulo a la 
investigación (consejos de investigación, academias de ciencias, etc.);
d) los mecanismos jurídico-administrativos que reglan el funcionamiento de las instituciones y 
actividades descriptas en a ) b) y c);
e) los recursos económicos y financieros aplicados a su funcionamiento.
La calidad de una infraestructura dada está determinada por todos y cada uno de estos elemen-
tos y por su armoniosa y permanente trabazón”. (Sábato, 1968, p. 217)
Definiremos el vértice estructura-productiva en un sentido general, como el conjunto de secto-
res productivos que provee los bienes y servicios que demanda una determinada sociedad. El 
vértice-gobierno, por su parte, comprende el conjunto de roles institucionales que tienen como 
objetivo formular políticas y movilizar recursos de y hacia los vértices de la estructura productiva 
y de la infraestructura científico-tecnológica a través, se entiende, de los procesos legislativo 
y administrativo. Los vértices están caracterizados desde el punto de vista Funcional lo cual 
permite ubicar correctamente en el vértice correspondiente a muchos sectores de actividad que 
por su naturaleza podrían crear confusión: así, por ejemplo, una empresa propiedad del Estado 
que produce acero pertenece al vértice-estructura productiva y no al vértice-gobierno, pese a que 
su control esté en manos del gobierno, y del mismo modo, un laboratorio de investigaciones, 
propiedad de una empresa privada, pertenece al vértice-infraestructura científico-tecnológica y 
no al vértice-estructura productiva. (Sábato, 1968, p. 221)
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1- “La trasformación más profunda tiene que ver con la propiedad intelectual. 
En los primeros años de la década de 1980 las condiciones de elegibilidad 
para el depósito de patentes se ampliaron en proporciones radicalmente 
nuevas”. (Pestre, 2005, p. 96)

2-   “Esta modificación de las reglas de la propiedad intelectual corresponde 
inicialmente a una voluntad política que ya hemos mencionado: el análisis 
dominante en los Estados Unidos propone que el país es demasiado gene-
roso con sus saberes fundamentales y que otros  se aprovechan de ellos 
(sin duda, Japón), privilegiando los estudios de desarrollo y la radicación de 
patentes. De allí la idea, en esos inicios de 1980, de autorizar el registro 
de patentes sobre saberes más “básicos”, permitiendo mantener en los 
Estados Unidos esos saberes decisivos para la innovación y producidos 
localmente”. (Pestre, 2005, p. 97)

3-   “Las Universidades estadounidenses y en menor medida la británica, se 
han vuelto actores directos del desarrollo industrial, que cada vez más aban-
donan su naturaleza de proveedoras de “ciencia abierta” (para retomar la 
expresión de los economistas que significa que los saberes universitarios 
son bienes públicos), que participan activamente tanto en el registro de 
patentes como en acuerdos de licencia exclusiva de sus resultados con los 
actores económicos que eligen”. (Pestre, 2005, p. 98)

4-   “Sistemáticamente, estas dos últimas décadas han presenciado como nu-
merosas empresas abandonaron una parte de sus inversiones internas en 
investigación básica”. (Pestre, 2005, p. 99)

5-   Nueva práctica científica que consiste en “la aprehensión de los fenómenos 
globales: la de las grandes modelizaciones que sirven de base para la carac-
terización de los fenómenos que afectan al planeta en su conjunto”. (Pestre, 
2005, p. 100)

Las relaciones que se establecen dentro de cada vértice tienen como objetivo básico el de trans-
formar a estos centros de convergencia en centros capaces de generar, incorporar y transfor-
mar demandas en un producto final que es la innovación científico-tecnológica. (Sábato, 1968, 
p. 222) “A partir de la gran revolución científico-tecnológica de la segunda mitad del siglo XX, 
es imposible imaginar un esfuerzo sostenido y constante en ciencia y tecnología sin tener en 
cuenta un presupuesto básico: que la generación de una capacidad de decisión propia en este 
campo es el resultado de un proceso deliberado de interrelaciones entre el vértice-gobierno, el 
vértice-infraestructura científico-tecnológica y el vértice-estructura productiva. (Sábato, 1968: 
223) Tal vez de esto se trate, para que la república Argentina, y países de Latinoamérica logren 
desarrollarse científicamente, logren acceder a la innovación. Una mayor interrelación entre los 
diferentes sectores. Pregunto, ¿será este modo de intrincarse propio de los Treinta Gloriosos?
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6-   Disímiles afectaciones, es decir, “no hay una onda de cambio que cubra 
todo al mismo paso”. (Pestre, 2005, p. 101)

“Ante este panorama, es preciso ser prudentes, no esencializar lo cambios 
ocurridos entre 1975 y 1995 y no atribuirles sólo significados positivos. 
Como lo subrayó Dominique Foray, ese tipo de economía basado en el cono-
cimiento “no conduce automáticamente a un sistemas de intercambios y de 
cooperación abierta”. (Pestre, 2005)

Afirma Pestre que surge una relación de desconfianza con la tecnociencia, 
“el desencanto frente al progreso técnico y algunos efectos de nuestros modos 
de ser industriales” (Pestre, 2005)

Frente a la reproducción humana técnicamente asistida; la clonación y las 
cuestiones de la ética; la introducción de organismos genéticamente modifica-
dos en la agricultura y la alimentación; la nuevas epidemias de las que fueron 
víctimas nuestras sociedades hacen que el lugar o el papel que juegan la inves-
tigación científica y la expertise, las políticas y la sociedad civil cobren un nuevo 
significado. (Pestre, 2005, p. 117)

De lo cual surge la necesidad que la sociedad o mejor dicho el ciudadano 
común conozca sobre temáticas científicas, dado que en el mundo actual tendrá 
que adoptar una postura entre variadas controversias científicas, lo que implica 
que alfabetizar científicamente al ciudadano es prioritario en la sociedad de hoy. 
Por ello, la importancia que cobra la muestra “Irrealidades Científicas” en la 
Universidad Nacional del Litoral, como una actividad de divulgación científica2.

Al respecto, el experto italiano Aldo Borsese indica que es imprescindible 
modificar la forma en la que se enseña ciencias a los alumnos: “se necesita un 
cambio fundamental en la escuela básica porque si la educación que se brinda 
es dogmática, entonces todas las iniciativas para forjar un pensamiento u espí-
ritu crítico en los alumnos cae en saco roto”.

2) Es preciso aclarar que entendemos por divulgación científica a “toda actividad destinada a 
difundir el conocimiento científico y las nuevas tecnologías entre el público en general, con ex-
cepción de la educación formal. Está destinada a formar el pensamiento crítico de la población 
en materia de ciencia y tecnología”. En este marco, hay que distinguir periodismo científico de 
divulgación científica debido a que el primero configura “una especialización informativa que 
consiste en divulgar ciencia y tecnología a través de los medios de comunicación de masas”. 
Mientras que la divulgación científica refiere a un número más amplio de acciones, que pueden 
desarrollarse para difundir el conocimiento científico y las nuevas tecnologías. Ejemplo de ello, 
es interactuar con el medio a través de canales no formales de comunicación. (Curso de Intro-
ducción al Periodismo Científico. Fundación Instituto Leloir. 2009).
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“Considero que el alumno de ciencias memoriza conceptos pero no llega 
a comprender porque no logra acceder al significado del léxico científico ya 
que para quien no conoce la disciplina, los nuevos conceptos no adquieren 
un significado. Entonces, el saber es efímero, se forja un saber que es muy 
frágil que se repite pero que no se logra comprender. Y si esto sucede, la 
ciencia se transforma en un dogma al que hay que creer”, prosigue Borsese.

Sobre la Universidad Nacional del Litoral3

Desde 1919, la Universidad Nacional del Litoral cumple con su misión educa-
tiva, proyectando su labor de enseñanza, investigación y promoción científica y 
cultural desde Santa Fe hacia la región litoral y el mundo.

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) fue creada el 17 de octubre de 
1919. Desde sus orígenes, los principios de la Reforma Universitaria, inspiran 
su desempeño como institución educativa del Nivel Superior, comprometida con 
la comunidad, a través de la expansión y democratización del conocimiento, la 
innovación tecnológica y el desarrollo científico.

Actualmente, la UNL está integrada por diez Facultades, un Instituto Su-
perior, cuatro Escuelas Universitarias, una de Nivel Inicial y Primario, y tres de 
Nivel Medio. En esas unidades académicas, se pueden cursar 100 carreras de 
grado y pregrado, 20 ciclos de licenciatura y más de 60 carreras de posgrado.

El sistema de educación a distancia UNL virtual, completa la oferta académi-
ca de la Universidad, extendiendo su área de influencia. Además, la Universidad 
cuenta con diversos institutos y centros científico – tecnológicos distribuidos en 
las ciudades de Santa Fe, Esperanza, Reconquista y Gálvez.

La comunidad universitaria dispone para el desarrollo de sus actividades, 
de edificios de alto valor histórico así como también de moderna infraestruc-
tura, y espacios para disfrutar de la propuesta cultural de la Universidad, de 
actividades recreativas y deportivas.

Con más de 90 años de historia, la UNL, se ha constituido como referente 
educativo y cultural para la región y un polo de desarrollo social y productivo 
para todo el país, con proyección internacional. (Folleto Institucional, 2011)

¿Qué es Irrealidades Científicas?
“Irrealidades Científicas…” es el primer circuito interactivo realizado íntegra-
mente por la Universidad Nacional del Litoral. Su puesta en escena tuvo lugar 

3) Extraído Folleto Institucional de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNL. 2011
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por primera vez en el marco de la Feria del Libro de la Ciudad de Santa Fe, que 
se desarrolló del 3 al 12 de septiembre de 2010 en la Estación Belgrano. La 
propuesta fue un recorrido por tres salas con distintos temas y una invitación a 
preguntarse ¿qué es real y qué no lo es?

Este emprendimiento fue posible gracias a los aportes de la Facultad de 
Ingeniería Química; las secretarías de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Pro-
ductivo, Ciencia y Técnica y Extensión, y la Dirección de Comunicación Institu-
cional de la UNL; y a las ideas y recomendaciones de los integrantes del Museo 
Interactivo Puerto Ciencia, de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

El primer circuito interactivo denominado Irrealidades Científicas estuvo pre-
sente en Tecnópolis (Villa Martelli - Buenos Aires) entre el 16 al 22 de Agosto 
de 2011, como así también en el Festival de “Arte y Ciencia” de la provincia de 
Santa Fe que se desarrolló en septiembre de 2011.

Conferencias sobre ciencia, experimentos y talleres, son algunas de las activida-
des del día en Tecnópolis. Son 60 hectáreas en Villa Martelli, con entrada gratuita. 
Tecnopolis está considerada un híbrido de parque científico, museo al aire libre 
y espectáculo basado en nuevas tecnologías que tiene la superficie de la Ville-
tte de Francia –la ciudad de la ciencia de París–, en la que se experimenta la 
relación del público con la ciencia. Durante la primera semana de funcionamien-
to medio millón de personas visitaron esta megamuestra, en la que además 
de los stands hay espectáculos, intervenciones, recitales y shows de todo tipo.
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Por su parte, la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Provincia de Santa Fe, la  Universidad Nacional del Litoral, la Municipalidad 
de Santa Fe, el CONICET-Santa Fe, el Museo Interactivo Puerto Ciencia, y el gru-
po de teatro Tocomochos organizaron el Primer Festival de Arte y Ciencia de la 
Provincia de Santa Fe. El mismo se desarrolló los días 9, 10 y 11 de Septiembre 
de 2011 en la Estación Belgrano, Bv. Gálvez 1159 de la ciudad de Santa Fe.

Durante tres días el público pudo acceder a funciones de teatro y de cine, 
arte gráfico, arte digital, juegos, observaciones que buscaron generar la re-
flexión sobre las dinámicas del arte y de las prácticas artísticas con aquellas 
de la investigación científica y de los desarrollos tecnológicos. 

El Festival de Arte y Ciencia buscó integrar el conocimiento y la capacidad 
artística en el diseño y producción de sistemas interactivos para ofrecerle al 
público en general -no especializado en Ciencia y Tecnología – posibilidades de 
acercamientos lúdicos, creativos y experimentales a fenómenos y conocimien-
tos científicos diversos.

Se trató de propuestas artísticas que, rompen con los formatos tradiciona-
les de sus propias disciplinas y buscan generar instancias de intercambio con 
el público, de interacción, de exploración para generar procesos de aprendiza-
jes y facilitar la apropiación de conocimientos.

También se pretendió lograr un acercamiento con la personas involucradas 
en las áreas de comunicación, diseño en general, publicidad, realización de 
cine, TV, video y multimedia, artes visuales y sonoras, teatro, investigación cien-
tífica, ingeniería; interesados en la investigación, y reflexión del denominado 
campo “ciencia, tecnología y sociedad”.

Objetivo General
Indagar sobre cuál fue la percepción y recepción del público en Tecnópolis (Bue-
nos Aires) y en el Festival “Arte y Ciencia” (Santa Fe) hacia la propuesta de 
circuito interactivo de ciencias denominado “Irrealidades Científicas” a partir 
del análisis del libro de visitas.

Metodología y fuentes de información

Sobre el horizonte discursivo
En la caja de herramientas el término “discurso” no reviste una acepción colo-
quial entendido como ”el conjunto de aseveraciones emitidas por mengano o 
fulano” sino que integra a cualquier tipo de acto, práctica u objeto que involucre 
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una relación de significación ya que es en el discurso donde tal objeto, acto o 
práctica es definible, pensable y compartible: “el discurso no es simplemente 
aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por 
lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adue-
ñarse” (Foucault, 1970, p.12) .

A partir de las formulaciones precedentes conceptualizamos la noción de 
discurso como: 
-  constelación de significados, como estructura abierta, incompleta y precaria 

que involucra el carácter relacional y diferencial de los elementos y la po-
sibilidad de construir los significados, que puede ser analizado en el plano 
paradigmático y en el sintagmático,

-   discurso como significado cuyo soporte material puede ser lingüístico (oral 
y escrito) o extralingüístico (gestual, arquitectónico, práctico, icónico, de ves-
timenta, etc.)

-   discurso como condición de comunicación de sentido socialmente compar-
tido y accesible,

-  discurso como construcción social de la realidad,
-  discurso como accesible por su relación con otros discursos y cuya iden-

tidad puede ser accesible mediante el análisis del uso”. (Buenfil Burgos, 
1994, p. 8)

Resultados: Sobre la mención de los Equipos

La gota gorda 
La genealogía de este equipo nace de una charla donde el tema del agua fue el 
protagonista. La misma se llevó adelante en la escuela primaria de La Guardia 
(Santa Fe). Se realizó en el marco de un Proyecto de Extensión de Interés Social 
(PEIS), promovido y subsidiado por la UNL.

Un recurso vital, un conjunto de moléculas, parte del propio cuerpo;  todo 
eso y mucho más es el agua. La actividad llevada adelante por científicos de 
distintas disciplinas permitió a los chicos indagar sobre la física y la química del 
agua, además de abordar el problema de la contaminación.

El equipo de trabajo diseñó un dispositivo interactivo para que los chicos 
pudieran experimentar y jugar. Así fueron capaces de dejar gotas congeladas 
en el aire, hacerlas avanzar en cámara lenta e incluso… ¡retroceder!. Y, lo más 
importante, descubrir por su propia cuenta que las gotas no tienen “forma de 
gota”, la tensión superficial  y el por qué son perfectamente esféricas.

http://www.unl.edu.ar/divulgacion/?p=109
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Caleidoscopio y Cubo de Espejos
Conocer cómo se forma la imagen, experimentar con distintos tipos de espejos 
y los efectos que generan es una forma distinta de acercarse a las leyes de 
reflexión.

El caleidoscopio gigante fue un dispositivo utilizado en este sentido, junto 
al Cubo de Espejos.

http://www.unl.edu.ar/divulgacion/?p=61
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Análisis del Libro de visitas
En esta ponencia nos proponemos indagar sobre cuál fue la percepción y recep-
ción del público hacia la propuesta de circuito interactivo de ciencias a partir 
del análisis del libro de visitas. Las opiniones fueron escritas espontáneamente 
por los visitantes que así quisieron hacerlo y sin ninguna pauta preestablecida. 
Luego, se clasificaron y se realizó un análisis sobre dos ejes: los equipos uti-
lizados y frases que indiquen planos de apropiación de contenidos y palabras 
referentes a una calificación cualitativa de la experiencia.

En definitiva, el análisis del libro de visitas es una herramienta de gran 
valor para mensurar el impacto sobre la sociedad de este tipo de muestras 
destinadas al público masivo, y en particular el resultado obtenido claramente 
la identifica como un área de vacancia en la oferta de actividades culturales y 
recreativas con encarne en la valorización del conocimiento científico; y por lo 
tanto entusiasma a trabajar en su profundización y mejoramiento.

Los resultados indican que sobre los tres equipos interactivos montados en 
Tecnópolis, uno impactó más que el resto: La “Gota Gorda””, con un 74,6% de 
menciones. Su diseño posibilitó que el público experimente y juegue logrando 
ser capaces de dejar gotas congeladas en el aire, hacerlas avanzar en cámara 
lenta e incluso retroceder.

En segundo lugar, “El Cubo de Espejos”, con el 20,6% de las menciones. El 
Cubo de espejos es un dispositivo de gran tamaño en el que el visitante podía 
ver reflejada miles de veces su cabeza al introducirse dentro del cubo. Conocer 
cómo se forma la imagen, experimentar con distintos tipos de espejos y los 
efectos que generan es una forma distinta de acercarse a las leyes de reflexión. 
El otro dispositivo denominado “Caleidoscopio” fue nombrado en porcentaje 
menor al 10%.

Mientras que en el Festival “Arte y Ciencia” desarrollado en la ciudad de San-
ta Fe, de un total de 21 menciones el dispositivo más nombrado también fue 
“La Gota Gorda” con un 47 %, el “Cubo de Espejos” un 33%; pero la diferencia 
con este dispositivo (por el “Cubo de Espejos”) fue menor que en Tecnópolis.

Referencias a los equipos utilizados en Tecnópolis:

Variables Cantidad Porcentaje

Cubo de Espejos 13 20,6

La Gota Gorda 47 74,6

Caleidoscopio 3 4,8

Total 63 100



Eje 6: Planificación y evaluación de las políticas globales. Condicionantes y desafíos en los procesos de monitoreos, 

valoración de las acciones de extensión e indicadores de impacto de las prácticas de extensión

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Sobre los equipos utilizados, en el Festival “Arte y Ciencia”

Variable Cantidad Porcentaje

La Gota Gorda 10 47,6

Cubo de Espejos 7 33,3

Caleidoscopio 2 9,5

Juego de Luces 2 9,5

Total de Menciones 21 100

Además, el “Cubo de Espejos” recibió algunas críticas constructivas en Tec-
nópolis referidas a que el equipo no desciende a menos de un metro de altura, 
lo que imposibilita ser utilizado por todas las personas: “Hola, soy Rosa, y quie-
ro quejarme porque no pude experimentar el cubo de espejos, debido al diseño 
de la estructura lo cual no permite bajar el cubo a menos de un metro. Hay que 
diseñar para todos”. (Libro de Visitas, 2011: 107)
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Agrupación de Palabras
¿Cuál es la percepción y valoración de la gente con respecto a lo visto en el 
Libro de Visitas ubicado en Tecnópolis (Buenos Aires)? Dentro del primer grupo 
en importancia –palabras que califican positivamente- un 81% escribió este 
grupo de frases que agrupa a todas aquellas expresiones que guardan alguna 
similitud con las calificaciones usadas en los ámbitos educativos (muy bueno, 
bueno, excelente, etc.) y que son positivas. Como así también, a las palabras 
que connotan aprendizaje: contiene aquellas expresiones que entienden que lo 
visto es producto de un proceso formativo (inteligente, didáctico, etc.). Además, 
sitúa a las palabras que connotan originalidad y agrupa a aquellas expresiones 
que eligen describir lo visto enfocándose en la novedad (original, novedoso, 
etc.). A las palabras que describen el evento desde la fascinación (increíble, 
fantástico, espectacular, etc.). En el mismo lugar de importancia está el con-
junto de palabras referidas bajo la etiqueta entretenimiento (diversión). Como 
así también, a aquellas palabras que aglomera  valoraciones del evento que 
no utilizan la calificación sino que se basen en distinciones como lindo, muy 
copado, flashero, etc. 

En segundo lugar, las referencias se centran en la mega muestra Tecnópolis, 
es decir, en la propuesta en sí  del espacio, y no en la muestra “Irrealidades 
Científicas”. Son ejemplo de esta instancia las frases: “El recorrido está entre-
tenido y los chicos gustan de las novedades tecnológicas”; “Querida Tecnópolis 
la pasamos re bien. Estuvo muy bueno todo”; “Felicitaciones Tecnópolis son 
todos unos K-Pos”, etc. Imputaron en esta categoría un 11%. 

En tercer lugar, referencias a Otro (Fútbol, Hambre,  a favor de Mauricio Ma-
cri, a favor de Cristina Kirchner, a favor de la UNL, etc.), con un 5%. Por último, 
las palabras que califican negativamente lo visto (3%). 

Mientras que en el libro de visitas ubicado en el Festival “Arte y Ciencia” de 
la ciudad de Santa Fe la aprobación de la propuesta es contundente: 99,1%. 
Sólo una frase, se refirió a un club de fútbol.

Libro de Visitas en Tecnópolis

Frases Cantidad Porcentaje

Referencias positivas al reco-

rrido de la UNL “Irrealidades 

Científicas” 360 81

Referencias positivas a Tec-

nópolis, como mega muestra 53 11
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Referencias negativas a 

“Irrealidades Científicas” / 

Tecnópolis 10 3

Referencias a Otro (Fútbol, 

Hambre,  a favor de Mauricio 

Macri, a favor de Cristina Kir-

chner, a favor de la UNL, etc.) 21 5

  444 100

Libro de Visitas del Fes-

tival “Arte y Ciencia”

Variables Cantidad Porcentaje

Referencias positivas al 

recorrido de la UNL “Irrea-

lidades Científicas” 108 99,1

Referencias Otro (Aguante 

Unión) al recorrido de la UNL 

“Irrealidades Científicas” 1 0,9

Total 109 100
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A modo de conclusión
Sostiene Gómez Ferri (2012) “no queda claro que es esa cultura científica que 
hay que transmitir y evaluar, eso que todo el mundo debería saber sobre ciencia 
o la ciencia que todo el mundo debería saber” (p. 19)

Y prosigue: “No se ha determinado si abarca toda la ciencia y todas las cien-
cias o no, aunque por los sesgos que se detectan la respuesta es manifiesta: 
solo las ciencias naturales, más las matemáticas”. (Gómez Ferri, 2012, p. 19)

Lejos de adentrarnos en la polémica sobre qué es cultura científica consi-
deramos que “Irrealidades Científicas” se realizó en aras de que la ciencia se 
transforme en un hecho cultural social para la población de la ciudad de Santa 
Fe, e indirectamente para la audiencia que asistió a Tecnópolis y al Festival 
“Arte y Ciencia”; además, contó con el objetivo de que se valorice y visualice el 
conocimiento científico como parte de la vida cotidiana de la población.

Consideramos que los objetivos fueron cumplidos satisfactoriamente. Y por 
sobre todo – en la sociedad santafesina-, más allá del posible sesgo del ins-
trumento de medición, manifestamos que el “apopo” y “acompañamiento” a la 
propuesta fue elocuente. “Irrealidades Científica” es/fue cultura científica.
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Aportes teóricos y empíricos sobre la configuración 
familiar Abuelos–Nietos.
Panel de Hogares 2009: Ondas 2009 a 2014. Observatorio 
Social de la UNL

Esteban Bulgarella; Roberto Delfor Meyer; Sonia Guadalupe Sánchez;  
Nicolás Sejas
ebulga@fhuc.unl.edu.ar | rmeyer@fce.unl.edu.ar | ssanchez@fca.unl.edu.ar | 
nicosejas@live.com 
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen
El objetivo del presente texto es comentar algunos aportes sociológicos y de-
mográficos teóricos y empíricos sobre los hogares donde la jefatura es ejercida 
por abuelos que viven con sus nietos. El panel de hogares del Observatorio 
Social muestra que en la ciudad de Santa Fe estos hogares han crecido entre 
2009 y 2014. La “fórmula familiar clásica: casados de por vida, con dos o más 
hijos, provisión por trabajo masculino, administración del hogar femenina y vida 
en común” (Arnold Cathalifaud y otros, 2010: 108) ya no es la predominante. 
Cabe preguntarse, entonces, por qué se producen estos crecimientos, cuáles 
son los supuestos que se asumen al momento de entenderlos y cuáles son las 
dimensiones que podrían investigarse para comprender mejor el fenómeno en 
Santa Fe. Se indagarán también algunas características de los abuelos jefes de 
hogar y de las familias que cohabitan con sus nietos. 

Palabras clave
Panel de hogares / Abuelos–nietos / Familias 
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Hogares con jefatura ejercida por abuelos o abuelas que 
viven con sus nietos y/o nietas
Los sociólogos de la vejez, en general, ha estudiado los cambios estructurales, 
relacionales y funcionales del envejecimiento poblacional. Para Pérez Ortiz, par-
ticularmente, los hogares abuelos-nietos son el resultado de las transformacio-
nales funcionales: “Los aspectos estructurales consisten en que las familias 
se alargan (por la coexistencia de tres o cuatro generaciones) y se estrechan 
(por la caída de la fecundidad). Que se alarguen las familias significa que ocu-
pan cada vez una menor porción de su ciclo vital en las funciones de crianza. En 
cuanto a los aspectos relacionales, el estrechamiento de las generaciones junto 
con la inestabilidad de las parejas reduce las posibilidades de las relaciones 
horizontales (dentro de la misma generación) a favor de las verticales o interge-
neracionales. Por fin, en aspectos funcionales, el envejecimiento de la población 
pone de manifiesto que las familias siguen conservando funciones que también 
tienen valor económico como los cuidados y el intercambio de servicios de todo 
tipo en los que las personas mayores no sólo reciben, sino que participan activa-
mente. En los últimos tiempos, por ejemplo, hablamos cada vez más de la apor-
tación de los abuelos al cuidado de sus nietos (...)” (Pérez Ortiz [2011: 24-25]).

Una de las razones necesarias pero no suficientes que explica el cambio en 
las funciones sociales asumidas por las personas envejecidas es estrictamen-
te demográfica. En este sentido, varios autores aseguran que al aumentar la 
esperanza de vida y descender la tasa de fecundidad las sociedades envejecen 
y los roles de las personas viejas tienden a cambiar. “Los efectos combinados 
de la mayor esperanza de vida (lo que representa un curso de vida más lar-
go junto a los nietos) y la fertilidad descendente (pocos nietos) pueden tener 
el efecto secundario de un mayor relacionamiento abuelos-nietos, además de 
abuelos que compiten por la atención de sus pocos nietos (Uhlenberg, 2005). 
Moragas (1997) destaca igualmente que la mayor longevidad propicia una co-
existencia más larga entre los abuelos y los nietos. Harper (2003) indica que 
el incremento de la longevidad se puede relacionar al surgimiento de roles de 
mayor acercamiento entre aquellos. De esta manera, el rol de las personas de 
edad se modifica, pasando de ser una persona pasiva que necesita cuidados y 
protección a ser un miembro activo de la familia, concediendo protección y cui-
dados. Estos cambios sociales y familiares implican un cambio profundo en los 
papeles del abuelo y de la abuela (Wilcoxon, 1987). El hecho es que cada vez 
más los adolescentes son criados por sus abuelos (Ehrle; Day, 1994)” (Klein, 
2016: 252).

El análisis sociológico de los hogares donde la jefatura es ejercida por los 
abuelos, entonces, exige rever las representaciones construidas por la sociolo-
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gía en relación a las personas envejecidas para adecuar las anticuadas teorías 
a las nuevas experiencias sociales de los adultos mayores. Por eso, los exper-
tos en el terna se han esforzado en desarrollar un paradigma donde la vejez 
pierda el ethos de decrepitud que el capitalismo industrial asoció con la última 
etapa de la vida. “Con el desarrollo capitalista e industrial (...) la sociedad se 
urbaniza, tecnifica y dinamiza progresivamente; la experiencia deja de ser la 
principal fuente de conocimiento; las familias se dispersan, y la producción se 
erige en valor dominante. En el marco de este nuevo sistema socioeconómico, 
a los ancianos se les asigna un papel marginal y hasta se los cataloga de inúti-
les: ya no son productivos, han quedado ‘obsoletos’. La vejez, que es un estadio 
natural de la persona, queda identificada con el ‘retiro’ o ‘jubilación’ –que es 
una invención social–. Paralelamente, lo ‘juvenil’ preside más y más la cultura 
establecida. El ethos industrial u ‘occidental’ adquiere unos rasgos –éxito, com-
petitividad, aceleración, agresividad– claramente identificados con la juventud; 
y de esta manera las personas de edad son percibidas como anacronismos 
incluso en las escenas cotidianas en las que puedan intervenir” (Rodriguez Iba-
ñez, 1979: 78). El efecto teórico de esta auto-crítica disciplinar es una nueva 
perspectiva sociológica que, a pesar de su insuficiencia, permite alumbrar otras 
dimensiones y problemas de un objeto en permanente transformación: el curso 
vital. “La propia sección de la Asociación Americana de Sociología ha cambiado 
su nombre en 1997 para llamarse sociologías de la vejez y el curso vital. Este 
predominio puede ser problemático porque no todo lo que ocurre en el curso 
vital es realmente envejecimiento y, probablemente, tampoco todo lo que ocurre 
en la vejez puede entenderse a través de esta herramienta. [Sin embargo,] el 
curso vital es un buen enfoque sociológico: habla de posiciones sociales, de 
transiciones de unas a otras, de relaciones sociales entre quienes ocupan unas 
y otras posiciones, relativiza la importancia de la edad cronológica y destaca la 
de la actuación de los factores sociales que se va acumulando a lo largo de la 
vida. El enfoque también destaca la diversidad de los mayores y del proceso de 
envejecimiento” (Perez Ortiz, 2016: 212)1.

1) En verdad, a Perez Ortiz la perspectiva del curso vital parecería más bien disgustarle: “Sin 
embargo, a juicio de Setterseng & Angel (2011), también puede añadir confusión a los contornos 
de la disciplina y comprometer su claridad y, sobre todo, puede distraer la atención de temas 
importantes. Además, la perspectiva del curso vital también tiene sus propios problemas como 
la falta de datos e instrumentos analíticos que combinen distintos niveles de análisis (personal, 
institucional, macrosocial) (Crosnoe & Elder, 2002: 309) y algunos problemas metodológicos 
como la difícil y quizá imposible distintición entre los efectos de la edad, la generación y el mo-
mento histórico” (2016: 212)
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Sea corno fuese, este tipo de perspectivas invitan a neutralizar las represen-
taciones negativas de la vejez y a describir esta experiencia con mayor realismo 
y menos prejuicios para dar cuenta de su diversidad. En este contexto, el aná-
lisis de los hogares abuelos-nietos se justifica rápidamente ya que constituyen 
una evidencia del carácter “activo” de los viejos. Así, los trabajos tanto cualita-
tivos como cuantitativos sobre el tema se multiplican: para describir las carac-
terísticas del vínculo interpersonal, el grado de reconocimiento y afecto mutuo 
(Ozuna, 2006), para señalar los conflictos intergeneracionales que se producen 
(Bódalo Lozano, 2013), para diferenciar las prácticas que comparten los nietos 
con sus abuelos paternos y maternos tanto de sexo masculino como femenino 
(Eisenberg, 1988; Hoff, 2007), para medir el grado de estrés que padecen los 
abuelos según la cantidad de nietos que tienen a cargo (Kelly, 1993; Triadó, 
2008), para de entender de qué manera un abuelo llega a tomar el cuidado de 
sus nietos (Lever y Wilson, 2005), en fin, para legitimar otro tipo de hogar más 
entre los posibles (Wainerman, 1996).

El Panel de Hogares del Observatorio Social
El Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral releva periódica-
mente, a través de su Panel de Hogares, información sobre la percepción de la 
familia santafesina sobre diferentes temas. 

Tiene por objetivo instalar un sistema de información que funcione como 
una estructura estable de interacción, integrada por personas, equipos y pro-
cedimientos, cuya finalidad es reunir, clasificar, evaluar y distribuir información 
pertinente, oportuna y verídica para el uso de los responsables en la toma de 
decisiones, con el fin de mejorar la planificación, ejecución y control de los pla-
nes de asistencia, desarrollo y monitoreo social (Miquel, Bigné y otros, 1997).

La unidad observacional del Panel de Hogares del Observatorio Social es el 
Hogar, definido como “una o varias personas, con o sin lazo de parentesco, que 
comparten un mismo techo y que poseen gastos de alimentación en común”.

El relevamiento arroja información para un análisis de tipo longitudinal de 
las variables incluidas en el cuestionario. La característica principal del sistema 
de información que surge del relevamiento, es la posibilidad de confrontar los 
datos del hogar encuestado con la información histórica, que el mismo produjo 
en un momento determinado.

Las percepciones de los actores sociales acerca de la realidad social en ge-
neral y la propia en particular se establecen en torno a los siguientes conceptos 
(Max–Neef, Manfred, (1986)):
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Necesidad: conjunto de deseos, aspiraciones, anhelos, voluntad o carencias 
que motivan a los actores sociales. Se expresa en términos de carencias o poten-
cialidades. Se manifiesta a través de la demanda, deseo u opinión-o percepción- 
de los mismos.

Satisfactor: conjunto de bienes o acciones que permiten cubrir las necesi-
dades explicitadas por los actores sociales. Son los que se intentan identificar 
conduciendo al entrevistado a través del cuestionario en el contexto de una es-
trategia de “tiene o posee versus desea”.

 • El Panel 2009: Relevamiento ondas 2009 a 2014
En el relevamiento del año 2009, se constituyó un Panel de Hogares repre-

sentativo para la ciudad de Santa Fe, conformado inicialmente por 1091 hoga-
res que incluían a 3877 personas. En los años siguientes se relevaron nueva-
mente a esos hogares en los años 2010, 2012 y 2014. Son 444 los hogares 
del Panel Constitutivo (que incluyen a 1539 personas) que permanecieron en 
las cuatro ondas de relevamiento desde el año 2009 hasta el 2014. 

Consideraremos en este trabajo el relevamiento del Panel de Hogares cons-
tituido en el año 2009 y las cuatro ondas de relevamiento 2009, 2010, 2012 y 
2014 para analizar la evolución de la composición familiar de los hogares que 
permanecieron en el panel.

Para respetar la representatividad lograda en 2009, a los resultados obteni-
dos sobre los 444 hogares se le estableció una ponderación para equilibrar las 
cuotas de acuerdo al diseño muestral constitutivo del panel. Por tal motivo los 
444 hogares equivalen a 706 casos por el factor de ponderación.

Resultados

 • Tipologías del grupo conviviente
En primer lugar analizamos, y para poner en contexto, las tipologías del 

grupo conviviente según las categorías utilizadas por el Panel de Hogares del 
Observatorio Social de la UNL.

La siguiente tabla muestra la distribución de las tipologías de familia según 
onda de relevamiento.
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Cuadro 1: Tipología del grupo habitante de la vivienda

Se observa que desde 2009 en adelante una disminución en la categoría 
Tipo (10% de disminución en 5 años) que aporta leve aumentos a las catego-
rías: Parental, Unipersonal y Pareja. 

Como mencionan Arnold Cathalifaud y otros (2010) la fórmula familiar clásica 
ya no es la predominante. Esto no es sólo una conjetura sino que podemos rea-
firmarlo con los datos relevados aportados por el panel del Observatorio Social.

En el caso de la familia Parental, la configuración más común incluye a 
nietos del jefe de hogar dentro del mismo hogar (pudiéndose incluir algún otro 
familiar). 

 • Abuelos Jefes de Hogar que cohabitan con Nietos
Analizamos la configuración familiar en la que el Jefe de Hogar convive con 

algún Nieto, pudiendo o no incluirse en el mismo hogar otros integrantes como 
la Pareja del Jefe de Hogar, Hijos, Yernos/Nueras entre otros.

El cuadro 2 presenta la evolución observada en esta configuración familiar 
para el panel de hogares de 2009 y las sucesivas ondas de relevamiento.
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Cuadro 2: Hogares en los que habitan Abuelos Jefes de Hogar con Nietos

En el gráfico 1, se observa un aumento en la proporción de estos hogares 
en las últimas ondas de relevamiento.

Gráfico 1: Hogares en los que habitan Abuelos Jefes de Hogar con Nietos

Al analizar en una tabla de contingencia los hogares de acuerdo a la dicoto-
mía según cohabiten jefes de hogar con nietos o la configuración del hogar sea 
otra, es posible analizar la rotación de las familias entre la primer y cuarta onda.
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Cuadro 3: Tabla de contingencia. Rotación 2009 x 2014

Para comprobar si en realidad este aumento fue estadísticamente significa-
tivo es posible aplicar la prueba de McNemar–Bowker.

La prueba de McNemar (y la extensión de Bowker) es un contraste de sime-
tría para datos categóricos en tablas cuadradas que evalúa si la probabilidad de 
clasificarse en cada categoría es la misma para cada onda de relevamiento. En 
otras palabras se contrasta que no hay cambios significativos en la respuesta 
frente a la existencia de cambios. 

Cuadro 4: Prueba chi-cuadrado correspondiente al cuadro 3

La tabla anterior muestra que, según el p-valor obtenido, efectivamente 
hubo cambios estadísticamente significativos en la constitución familiar entre 
la onda constitutiva del año 2009 y la última onda del año 2014.

En efecto se produjo un aumento significativo en la proporción de hogares 
que cohabitan abuelos jefes de hogar y nietos para la ciudad de Santa Fe.

 • Cantidad de Nietos que cohabitan con el Jefe de Hogar
En general, para los cuatro años de relevamientos, si consideramos los hoga-

res con presencia de nietos del jefe de hogar, entre 5 y 6 de cada 10 cuentan con 
un sólo nieto conviviendo. El resto de los hogares presentan 2 o más en el hogar.



Eje 6: Planificación y evaluación de las políticas globales. Condicionantes y desafíos en los procesos de monitoreos, 

valoración de las acciones de extensión e indicadores de impacto de las prácticas de extensión

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Cuadro 5: Cantidad de Nietos en el Hogar

Al analizar la cantidad de nietos por hogar no se observa una tendencia 
promedio bien definida. En otras palabras: si bien se observa un aumento en 
la cantidad de hogares con nietos, ese aumento no implica un aumento de la 
cantidad promedio de nietos por hogar.

Caracterización de los hogares Abuelo–Nietos
A fin de sumar dimensiones a la comprensión sobre este fenómeno en aumen-
to, nos interesa ver qué características tienen estos hogares en los que los 
abuelos jefes de hogar cohabitan con nietos según algunas de las variables del 
relevamiento de la última, del año 2014.

 • Situación Laboral del Jefe de Hogar
Consideraremos la situación laboral del jefe de hogar (abuelo) en el momen-

to del relevamiento del panel según las siguientes definiciones:
 - Tasa de “Actividad”: Se calcula como porcentaje entre los económica-

mente activos (que trabajan y/o buscan trabajo) y el total de la muestra.
 - Tasa de “Trabajo”: Se calcula como porcentaje entre los que afirman tra-

bajar y la muestra total.
 - Tasa de “No trabajo”: Se calcula como porcentaje entre los que afirman 

que no trabajan y simultáneamente buscan trabajo, sobre la muestra económica-
mente activa. Involucra a las personas que están buscando activamente trabajo.

 - Tasa de “Trabajo demandante”: Se calcula como porcentaje de personas 
que trabajan y que también buscan otro trabajo, sobre la muestra económica-
mente activa. Involucra a las personas que están buscando otro trabajo o más 
trabajo.
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Cuadro 6: Principales Tasas Laborales. 2º semestre de 2014

En la comparación entre los Jefes de Hogar que cohabitan con nietos y el 
total de la muestra se observa que hay un menor índice de actividad, aunque 
no es significativo. 

Donde se marcan las mayores diferencias es en la Tasa de “No Trabajo”. 
Casi un cuarto (el 23,8%) de los abuelos jefes de hogar (considerando los eco-
nómicamente activos) están buscando sin empleo y lo están buscando uno. 
Esta tasa en el valor de referencia considerando todos los jefes de hogar es 
mucho menor, del 6,6%.

Que la tasa de “no trabajo” sea casi un cuarto implica que en el hogar 
puede haber otras personas que aporten económicamente al mismo, ya que 
el Jefe de Hogar no lo estaría haciendo. Resulta plausible concluir que en los 
hogares más pobres los integrantes familiares se juntan para compartir gastos 
y colaborar en el mantenimiento y crianza de los niños.

 • Actividad Laboral del Jefe de Hogar
Considerando los jefes de hogar que trabajan, se considera la siguiente ca-

tegorización de las actividades laborales. Se han agrupado las 19 actividades 
laborales del cuestionario en las siguientes 6 categorías:

Trabajador manual dependiente

Incluye: Changarines, Trabajo inestable, Trabajo no especializado, Empleado doméstico, 

Trabajo familiar sin remuneración fija, Obrero sin calificación, Peón.

Trabajador manual independiente

Incluye: Comerciante sin personal remunerado, Técnico, Artesano, Trabajo especializado, 

Obrero especializado, Técnico/Capataz.

Trabajador no manual dependiente, sin decisión política

Incluye: Empleados sin jerarquía en empresa pública o privada.
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Docentes (en todos los niveles), investigadores

Profesional independiente

Jefes intermedios y altos, gerentes, propietarios, empresarios

Incluye: Empleados con jerarquía en empresa pública o privada, Empleadores.

Resultados para los jefes de hogar

Cuadro 7: Actividad laboral categorizada

Se observa que los jefes de hogar que cohabitan con nietos son en general 
los trabajadores de menor jerarquía. Hay aproximadamente un tercio de traba-
jadores manuales dependientes y otro tercio de trabajadores manuales inde-
pendientes. No ha habido casos de jefes profesionales independientes (contra 
casi un 10% en la muestra total de jefes de hogar). Hay un 6,4% de jefes que 
conviven con nietos que son trabajadores con alguna jerarquía o empleadores 
(contra un 25,6% en la muestra total).

 • Características de los inactivos
La proporción de inactivos es del 51,7% para los jefes de hogar que cohabi-

tan nietos y del 49,0% para el promedio de jefes de hogar. Aproximadamente 9 
de cada 10 de estos jefes de hogar son jubilados. Un bajo porcentaje percibe 
ingresos en concepto de rentas.
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Cuadro 8: Características de los inactivos

 • Sexo, Edad y Nivel Educativo
La siguiente tabla caracteriza a los jefes de hogar de las familias parentales 

con nietos y el total de familias a fin de poder establecer comparaciones.

Cuadro 9: Sexo, Rangos de Edad y Nivel Educativo del Jefe de Hogar

Se observa que en las familias parentales con nietos hay una mayor propor-
ción de mujeres jefas de hogar respecto al valor promedio (5,9% más).

Respecto a la edad, como es razonable, los jefes de hogar que cohabitan 
con nietos tienen en promedio más edad que el conjunto de jefes de hogar del 
panel. Analizándola por rangos de edad se observa que los jefes de hogar ma-
yores a 55 años son el 86,2%, mientras que el valor de referencia es un 66,1% 
para todos los jefes de hogar mayores de 55 años. Llama la atención que hay 
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casi un cuarto de jefes de hogar que cohabitan con nietos que tienen menos de 
55 años (en valores absolutos son 25 hogares).

En cuanto al nivel educativo, el 65,9% de los jefes de hogar que tienen nie-
tos a cargo tiene secundario incompleto versus un 41,1% de valor promedio 
para los jefes de hogar. También se observa un menor porcentaje con nivel 
terciarios o universitarios completo.

 • Uso de servicios y cobertura de salud
La cobertura de salud está asociada al trabajo en blanco. De esta forma 

suelen acceder al servicio público quienes no poseen cobertura de salud y al 
privado los que sí tienen cobertura.

Cuadro 10: Uso de servicios y cobertura de salud

En los hogares parentales con nietos, casi 4 de cada 10 utilizaron en el año 
del relevamiento con mayor frecuencia el servicio público de salud. El valor de 
referencia para el Panel es de aproximadamente 2 de cada 10 sobre el total 
de hogares.

Aproximadamente un 83,4% de los hogares parentales en los que cohabitan 
abuelos jefes de hogar con nietos tienen cobertura de salud. Aproximadamente 
la mitad de estos tienen algunos miembros sin cobertura de salud. Esto implica 
que en 6 de cada 10 hogares de estas familias que estamos analizando tienen 
miembros sin cobertura de salud (el valor de referencia para todos los hogares 
del panel es de 3 de cada 10).
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Conclusiones
El objetivo de este texto ha sido comentar diferentes aportes teóricos y empí-
ricos que podrían ser útiles para comprender mejor el aumento de los hogares 
donde el jefe de hogar es el abuelo que convive con nietos (y posiblemente 
otros integrantes también). 

Se mostró una perspectiva que podría resultar útil al momento de elaborar 
un posible marco teórico: el enfoque del curso de vida, propio de la sociología 
de la vejez.

Con respecto a los resultados cuantitativos del relevamiento del Panel de 
Hogares del Observatorio Social, se caracterizan a los hogares parentales que 
incluyen nietos del jefe de hogar de la siguiente manera (para la ciudad de 
Santa Fe): 

 • Este tipo de familias aumentó en la ciudad de Santa Fe durante los últi-
mos años.

 • Según el último relevamiento de 2014, el 14,9% de los hogares de la 
ciudad tienen esta tipología familiar. Esto implica aproximadamente 18600 ho-
gares de la ciudad de Santa Fe (utilizando el total de hogares relevado en el 
censo 2010).

 • La mayoría de estos hogares se integran por menores de entre 0 y 17 
años (el 82,6%), esto implica que el 12,3% de los hogares de la ciudad con-
viven jefes de hogar con nietos menores de edad, por lo que estos abuelos 
tienen injerencias en la crianza estos niños y adolescentes.

 • De los jefes de hogar económicamente activos que cohabitan con nie-
tos, un cuarto no trabaja y está buscando trabajo (equivaldría a considerarlo 
desocupado).

 • Los jefes de hogar que trabajan (de los hogares que estamos conside-
rando) son en general los trabajadores de menor jerarquía si se los compara 
con el total de jefes de hogar.

 • Los jefes de hogar que cohabitan con nietos tienen menor nivel educati-
vo que el promedio de jefes de hogar.

 • Con respecto a los servicios de salud, estos hogares dependen más del 
sistema público (40%) y 6 de cada 10 tienen miembros del hogar sin cobertura 
de salud.

Considerando todas estas características de este tipo de familia con abue-
los y nietos se observa en general un menor nivel socioeconómico, por lo que 
ante situaciones desfavorables las familias se juntan para sumar esfuerzos 
sobre todo en la crianza y mantenimiento de los niños.



Eje 6: Planificación y evaluación de las políticas globales. Condicionantes y desafíos en los procesos de monitoreos, 

valoración de las acciones de extensión e indicadores de impacto de las prácticas de extensión

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Bibliografía
ARNOLD CATHALIFAUD, M., THUMALA DOCKENDORFF, D. y URQUIZA GÓMEZ, A. (2010): “En las 

vísperas de una revolución ignorada: el actual envejecimiento demográfico y sus consecuen-

cias”. Disponible en http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/121662 

BÓDALO LAZANO, E. (2013): “Los conflictos intergeneracionales de los abuelos que cuidan a sus 

nietos”.  IV Congreso REPS 2013. Disponible en http://www3.uah.es/congresoreps2013/

Paneles/panel5/sesion2/ebodalo/TCComunicacion.pdf 

KLEIN, A. (2015): “Del anciano al adulto mayor: procesos psicosociales, de salud mental, familia-

res y generacionales”. Editorial Plaza y Valdéz. México.

KLEIN, A., HERNANDEZ BASILIO, L., RODRÍGUEZ GARCÍA, M.C. (2016): “Un análisis del vínculo 

abuelos nietos-adolescentes, reflexión sobre la transmisión generacional”. Revista Katálysis, 

vol. 19, núm. 2, julio-septiembre, 2016, pp. 251-259. Disponible en http://www.redalyc.org/

articulo.oa?id=179648201009 

MIQUEL, S., BIGNÉ, E. y otros (1997): “Investigación de mercados”. Madrid: Mc Graw Hill.

MAX–NEEF, M, (1986): “Desarrollo a escala Humana. Una opción para el futuro”. Síntesis taller 

de trabajo del CEPAUR. Santiago de Chile.

PEREZ ORTIZ, L. (2016): “25 años en la sociología de la vejez”. Revista Espacio Abierto, vol. 25, 

núm. 3, julio-septiembre, 2016, pp. 207-216. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.

oa?id=12249678015 

——— (2011): “Los temas de la sociología de la vejez”. Revista Actuarios, N° 29, 2011, pp. 

24-25. Disponible en https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalo-

go_imagenes/grupo.cmd?path=1068213 

RODRIGUEZ IBAñEZ, J. E. (1979): “Perspectiva sociológica de la vejez”. Reis: Revista española 

de investigaciones sociológicas, Nº 7, 1979, págs. 77-100. Disponible en https://dialnet.

unirioja.es/descarga/articulo/665650.pdf

TRIADÓ, C. y otros. (2008): “Las abuelas/os cuidadores de sus nietos/as: tareas de cuidados, bene-

ficios y dificultades del rol”. INFAD Revista de Psicología, Nº 1, Vol. 4 , 2008. pp: 455-464. Dis-

ponible en http://infad.eu/RevistaINFAD/2008/n1/volumen4/INFAD_010420_455-464.pdf 

WAINERMAN, C. y GELDSTEIN, R. (1994): “Viviendo en familia: ayer y hoy”. En: Wainerman C. H.  

(comp.) Vivir en familia. Buenos Aires: UNICEF – Losada, pp. 183-230. Disponible en http://

www.catalinawainerman.com.ar/pdf/Viviendo-en-familia-ayer-y-hoy.pdf 

ZEIZEL, H. (1974): “Dígalo  con  números”. Buenos  Aires: Fondo  de  Cultura Económica.

http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/121662
http://www3.uah.es/congresoreps2013/Paneles/panel5/sesion2/ebodalo/TCComunicacion.pdf
http://www3.uah.es/congresoreps2013/Paneles/panel5/sesion2/ebodalo/TCComunicacion.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179648201009
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179648201009
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12249678015
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12249678015
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1068213
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1068213
http://infad.eu/RevistaINFAD/2008/n1/volumen4/INFAD_010420_455-464.pdf
http://www.catalinawainerman.com.ar/pdf/Viviendo-en-familia-ayer-y-hoy.pdf
http://www.catalinawainerman.com.ar/pdf/Viviendo-en-familia-ayer-y-hoy.pdf


Eje 6: Planificación y evaluación de las políticas globales. Condicionantes y desafíos en los procesos de monitoreos, 

valoración de las acciones de extensión e indicadores de impacto de las prácticas de extensión

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~
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Resumen 
El presente trabajo constituye una sistematización de las experiencias del Área 
de Proyectos Sociales de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universi-
dad Nacional de Rosario en torno a los cambios que se produjeron a lo largo de 
las convocatorias a proyectos sociales, y en particular en lo referente a los dis-
positivos y herramientas utilizadas en la evaluación de los mismos. El análisis 
crítico efectuado se basó en la realización de entrevistas con los actores involu-
crados en estos procesos, trabajando también en la construcción de un concep-
to de evaluación propio y fundamentando la interpretación de los espacios de 
encuentro y diálogo como vínculos necesarios para el aprendizaje y mejora del 
trabajo en territorio. Las conclusiones de esta sistematización, no entendidas 
como cierre sino como punto de partida, involucran nuevos debates planteados 
en torno a la construcción de los vínculos y al proceso de acompañamiento de 
los proyectos, buscando que las acciones desarrolladas desde la gestión del 
Área alcancen aún mayor coherencia con la propuesta de extensión crítica.

Palabras claves
Extensión / Evaluación presencial / Vínculo / Experiencia /  
Encuentro entre equipos
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"Toda práctica exige de un lado, su programación, del otro, su 
evaluación. La práctica tiene que ser pensada constantemente. La 

planificación de la práctica tiene que ser permanentemente rehecha y 
es rehecha en la medida en que permanentemente es evaluada."

Paulo Freire

I.- Introducción
El Área de Proyectos Sociales, dependiente de la Secretaría de Extensión Uni-
versitaria de la UNR, es la encargada de la ejecución de las convocatorias para 
el financiamiento de dichos proyectos, y sus acciones giran en torno a la comu-
nicación de las convocatorias, sus bases y requisitos, recolección, evaluación 
y financiamiento. 

Con una mirada crítica, en la presente sistematización buscamos hacer un re-
corrido sobre la evolución de las convocatorias a proyectos sociales haciendo es-
pecial hincapié en la evaluación presencial como espacio de encuentro, diálogo y 
vinculación entre los diversos actores, y como proceso privilegiado de construcción 
y revisión de conocimientos.

Con esta finalidad se diseñaron y realizaron entrevistas a estudiantes, orga-
nizaciones sociales, evaluadores internos y externos, docentes y autoridades de 
la UNR. Se elaboró una guía semiestructurada que permitió a los entrevistados 
contar su experiencia o percepción respecto a su participación en las diferentes 
instancias de evaluación. También el equipo mantuvo reuniones con los anteriores 
coordinadores del área1 para el armado de una línea de tiempo.

A partir de este recorrido, se evidenció que en el devenir del trabajo extensio-
nista en la Secretaría de Extensión de la UNR y en particular desde el Área de 
Proyectos Sociales se fueron realizando modificaciones del proceso de evaluación 
de proyectos. Esto nos marcó la importancia de profundizar en la experiencia para 
entender cómo este proceso se viene construyendo y hacia dónde tenemos que ir 
para mejorar estos dispositivos.

Creemos necesario pensar y repensar cómo evaluamos las prácticas exten-
sionistas, cómo podemos mejorar esta instancia de encuentro entre los equi-
pos de gestión, los docentes, los estudiantes, las organizaciones sociales para 
lograr espacios de cambio que aporten al proceso de formación.

1) Nota: Encuentro con Lic. Facundo Fabaz e Ing. Agr.  Eduardo Punschke. 
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II.- Un poco de historia
La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario entiende el con-
cepto de extensión universitaria como un proceso de sociabilización del conoci-
miento nuevo (científico, cultural, tecnológico, humanístico) generado en su interior 
que vincula críticamente el saber científico con los saberes populares, jerarquizan-
do la función social de la Universidad2.

En este marco se considera a los proyectos de Extensión como una estra-
tegia de intervención en el territorio. Los mismos comprenden un conjunto de 
acciones planificadas destinadas a producir y desarrollar cambios de un aspec-
to, tema o área determinada. En los mismos participan docentes, graduados, 
estudiantes, no docentes, voluntarios, organizaciones de la sociedad, como así 
también, la comunidad destinataria de los proyectos, tanto en el diseño como 
en la ejecución y evaluación de los mismos.

Pueden ser formulados a instancias de demandas concretas de la socie-
dad, privilegiando en las convocatorias a aquellos sujetos que estén en una 
posición desfavorecida en relación a otros sujetos o grupos similares, y tam-
bién podrán surgir en relación a demandas potenciales o aún no explícitas, que 
permitan a la universidad cumplir con su función de anticipación teórica y su 
carácter innovador.

Los proyectos articulan con organizaciones sociales, gubernamentales y con 
la comunidad, buscando socializar el conocimiento generado en la institución y 
procurando concretar acciones transformadoras. 

Por intermedio de la gestión de la Secretaría de Extensión Universitaria y la 
decisión del entonces Rector, a partir del año 2008 se incluyó en el Presupuesto 
Universitario, un ítem de financiamiento para Proyectos de Extensión. Consecuente-
mente, se crea el Área de Formulación y Ejecución de Proyectos de Extensión3, hoy 
llamada Área de Proyectos Sociales, que organizó el primer llamado a presentación 
de proyectos en el mes de noviembre de dicho año. Al mismo se lo instituyó bajo 
el lema: “La Universidad y su Compromiso con la Sociedad”, basándose en cuatro 
ejes fundamentales: Desarrollo Productivo y Medioambiental,  Desarrollo Socio Co-

2) Nota: Definición de Extensión de la Secretaría de Extensión niversitaria de la Universidad 
Nacional de Rosario. (14.04.2017) Recuperado de: http://www.unr.edu.ar/secretaria/93/se-
cretaria-de-extension-universitaria
3) Nota: Resolución Rectoral 1759/2008 que crea en el ámbito de la Secretaría de Extensión 
Universitaria el Área de Formulación y Ejecución de Proyectos con funciones en todo lo referido 
a las convocatorias de proyectos.
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munitario y Sanitario, Desarrollo Educativo y Cultural y Desarrollo Universidad de 
Gestión Pública e Infraestructura.

Antes del año 2008 sólo existían convocatorias de proyectos con financia-
miento externo, como por ejemplo de la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación de la Nación y de los gobiernos provinciales y locales. 

Mediante el financiamiento de los Proyectos de Extensión, la Universidad 
Nacional de Rosario en su calidad de institución pública y comprometida social-
mente, buscó fomentar la realización y ejecución de los proyectos que, desde 
sus distintas dependencias académicas, se relacionan con la comunidad.

Los proyectos financiados han logrado, a través de diversos actores sociales, 
desarrollar acciones comunitarias de alto impacto social y fuerte inserción local.

La progresiva respuesta por parte de la comunidad universitaria ha sido 
acompañada por un mayor compromiso de la Universidad, en tanto ésta se ha 
dado a la tarea de mejorar las condiciones de financiamiento de los proyectos. 
Mientras que en el año 2008 se financiaron 3 proyectos por Unidad Académica, 
en el año 2011, se financiaron 5 proyectos por cada una. Para lograr este finan-
ciamiento cada proyecto presentado debe pasar previamente por una etapa de 
evaluación.

Originalmente, los proyectos eran evaluados a distancia por Evaluadores 
Externos a la UNR, pertenecientes al Banco de Evaluadores de la Red de Exten-
sión Universitaria (REXUNI), que forma parte del Consejo Interuniversitario Na-
cional (CIN). Sin embargo, a partir del año 2012, y con el objetivo de mejorar el 
proceso de evaluación, se implementó la modalidad de Evaluación Presencial. 
Las mismas consisten en encuentros entre el equipo evaluador (actores con ex-
periencia en el campo de la Extensión, tanto de Universidades Nacionales como 
del propio seno de la UNR, seleccionados previamente por el Área de Proyectos 
Sociales), y cada uno de los equipos extensionistas que se postulan para cada 
convocatoria de Proyectos de Extensión.

Las primeras evaluaciones no presenciales de proyectos de extensión se 
realizaban sin un mínimo de criterios consensuados entre los evaluadores. Sim-
plemente se entregaba el trabajo y se esperaba un resultado (aprobado/desa-
probado), con una medición cuantitativa (de 0 a 100 puntos), y las sugerencias 
de modificación pertinentes. Esto producía devoluciones muy disímiles, y ameri-
tó el armado de una grilla a fin de definir un mínimo de criterios de ponderación.

Una vez consolidadas las convocatorias a proyectos de Extensión en la UNR, 
se propuso desde la Secretaría un instrumento que buscara más estabilidad en 
el tiempo y que asegurara dos cosas: un mínimo de interdisciplinariedad en los 
equipos y una mayor participación de los estudiantes. La mayoría de los proyec-
tos antes de esta experiencia eran presentados desde la individualidad de una 
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cátedra, y a veces, con poca participación estudiantil. Un dispositivo de mayor 
duración, con más financiamiento, era necesario para estos equipos que ya es-
taban consolidados en el tiempo, en la relación con las organizaciones sociales.

Así surge la propuesta integral impulsada desde la SEU que, compuesta por 
líneas de trabajo ejecutadas por los diversos equipos en las facultades, derivó 
en la constitución de proyectos bianuales, independientes de los demás e in-
cluso de aquellos que pertenecían al mismo eje temático, lográndose instalar 
a partir del año 2013 el financiamiento del "Programa Integrando" de la UNR.

Entre los objetivos que plantea este programa se encuentra la interdisci-
plinariedad de la propuesta, que contempla la inserción y asociatividad de la 
Universidad con organizaciones de la comunidad. La idea fue realizar un fuerte 
trabajo en terreno, con desarrollo local de las áreas poblacionales más vulne-
rables, fomentando iniciativas claras y sistemáticas, con intervenciones conti-
nuas en el tiempo bajo procesos de enseñanza-aprendizaje, con la participación 
de estudiantes guiados por los docentes y la formación a partir de la práctica e 
incorporación de conocimientos compartidos en el medio.

Desde la convocatoria 2012 y hasta la 2016 (último año tomado para esta 
sistematización), se realizan anualmente convocatorias a proyectos de exten-
sión bajo la  evaluación de carácter presencial.

 Este proceso de evaluación consiste en una entrevista entre los evaluado-
res y el equipo de trabajo de las diversas propuestas (director/a, codirector/a, 
docentes, estudiantes, miembros de las organizaciones sociales, entre otros), 
ofreciendo este mecanismo un marco de mayor legitimidad y transparencia; 
generando una aproximación real y concreta entre evaluados y evaluadores y 
permitiendo que éstos últimos puedan acceder a un conocimiento más acaba-
do de los proyectos y de los actores que impulsan los mismos.

Creemos que con esta metodología, la comunidad universitaria propicia 
el vínculo a través de trabajos extensionistas con saberes de la comunidad, 
favoreciendo de esta manera que se pueda dar eso que llamamos nuevo acto 
educativo.

III.- ¿A qué nos referimos con EvALUACIÓN?
Para poder avanzar con el análisis crítico de lo que llamamos evaluación pre-
sencial de los proyectos de extensión, intentaremos delinear una definición de 
EVALUACIÓN para la Secretaría de Extensión de la UNR y desde allí profundizar 
sobre los alcances de esta metodología.

Existen diferentes conceptos de evaluación, uno que está ligado a la idea 
de calificación, como procedimiento donde se valora la calidad desde una mi-
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rada numérica o jerárquica, basada en ciertos criterios, no siempre definidos 
y consensuados entre los que califican. Este tipo de calificación, creemos, no 
propicia el intercambio, lejos de esto genera posiciones marcadas de poder, 
donde el evaluador se encuentra en un lugar de dominación, de "saber" por 
encima de los evaluados.

En nuestro caso pensamos en un concepto más ligado a la evaluación de 
los aprendizajes, como un proceso de construcción compartido entre el que 
enseña y el que aprende, donde el intercambio de significados se produce en 
el reconocimiento de la naturaleza del aprendizaje de los estudiantes y en la 
posibilidad de replantear las estrategias de enseñanza. En este sentido, es una 
evaluación orientada a una situación de interacción.

En un proyecto de extensión universitaria, la evaluación constituye una fun-
ción que excede su aparente función de auxiliar de quienes ejercen la di-
rección del proyecto o de las autoridades, que la suelen emplear como fun-
damento de las decisiones de mayor o menor alcance que la aprobación y 
la marcha del proyecto exigen. Sus funciones son múltiples y no se limitan 
a producir un juicio de valor final sobre los alcances y virtudes del proyecto 
sino que sirven de recurso para enriquecerlo, dar voz a todos los participan-
tes, replantear sus objetivos y ampliar el significado de las acciones que se 
emprenden (Camilloni, 2016, p.25).

En esta línea lo que se busca plantear con este tipo de metodologías es no 
reducir la evaluación a la calificación o a la estructuración de los saberes. Conside-
ramos a la evaluación como un proceso de diálogo, como una herramienta de cono-
cimiento válido que permite retroalimentar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Definido el lugar desde donde pensamos el concepto evaluación podemos ha-
blar de evaluación ex ante y ex post.

La evaluación ex ante, la que se realiza previamente, es donde se decide la 
aprobación y el financiamiento de los proyectos presentados. En nuestro caso, se 
analiza la pertinencia, la vinculación con el medio, el impacto, la interdisciplina, el 
equipo ejecutor, la participación estudiantil, la participación de las organizaciones 
sociales, la coherencia global del proyecto, sus objetivos, el cronograma y los ru-
bros de financiamiento propuestos, entre otros ítems.

La evaluación ex post es la que se realiza durante la ejecución del proyecto. 
Cohen y Franco, 2009 (como se citó en Julieta Almada, Marcela Carignano, Flavia 
Romero y Karina Tomatis, 2017) sostienen que "permite corregir tanto el modelo 
causal como la implementación del proyecto para reorientarla en función de los 
objetivos perseguidos". (p.75) Esta instancia, en nuestro caso, se realiza con el 
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proceso de "acompañamiento"4 Por último, también consideramos dentro de la 
evaluación ex post, el informe final académico (IFA), que presentan los equipos una 
vez finalizado el proyecto como autoevaluación, con el que se permite evaluar los 
impactos que resultan de la ejecución del proyecto en cuanto al cumplimiento de 
los objetivos planteados.

Regresando a la experiencia de evaluación ex ante, el proceso técnico de la 
misma se encuentra sostenido por equipos de docentes extensionistas integrantes 
de un banco de evaluadores que confeccionan un dictamen, que pasa a conformar 
un orden de mérito general. Ahora bien, como manifiesta Bonicatto( 2017):

Este puntaje total es el insumo central del modelo evaluativo, ya que es el 
elemento que permite comparar y seleccionar "la alternativa óptima" en cla-
ve de evaluación de proyectos. Sin embargo, el procedimiento mediante el 
cual se realiza la confección de dictámenes atenta contra el sentido mismo 
del momento de la comparación y la selección: las comisiones evaluadoras 
sólo reciben un conjunto de proyectos.(p.93)

Esto requiere la generación de espacios apropiados y dispositivos democrá-
ticos y democratizantes que hagan de la evaluación un instrumento de transfor-
mación de la Extensión y de la misma universidad.

a.- Evaluaciones no presenciales
La gestión de la Secretaría de Extensión Universitaria, iniciada en 2008, a través 
de su Área de Formulación y Ejecución de Proyectos, concretó lo establecido por el 
Estatuto de esta Casa de Altos Estudios, de jerarquizar la relación entre la comu-
nidad y la universidad con "la participación de los alumnos, graduados y demás 
miembros de la comunidad universitaria en actividades de Extensión, tanto sea 
mediante el desarrollo académico de una cátedra específica, como por programas 
o proyectos generados en otros organismos y dependencias universitarias"5, co-
menzando el camino en pos del crecimiento de las áreas y actividades que le son 

4) Nota: Bases y condiciones "La instancia de Acompañamiento aporta un apoyo institucional 
con el objetivo de acompañar reflexivamente a los equipos de trabajo abocados a la ejecución 
de los proyectos. Además de afianzar las relaciones con los equipos, generando estrechos lazos 
de intercambio y crecimiento conjunto, se buscará facilitar los procesos de rendición de cuentas 
y elaboración de informes académicos. El Acompañamiento será llevado a cabo por los integran-
tes de la Secretaría de Extensión Universitaria en los tiempos y las formas que se  disponga 
para cada convocatoria."
5) Nota: Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, Art. 85, 1998, p.15. (17.04.2017)  
Recuperado: http://www.unr.edu.ar/files/estatuto_unr.pdf
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pertinentes a ésta, contando con la posibilidad histórica de tener un financiamiento 
propio para Proyectos de Extensión.

Como se mencionó anteriormente, en el año 2008 se llevó adelante la pri-
mer convocatoria para proyectos de Extensión Universitaria denominada: "La 
Universidad y su Compromiso con la Sociedad". 

Durante el período 2008-2011, las convocatorias de proyectos se sustenta-
ron en cuatro (4) pilares: 

 - Desarrollo Productivo y Medioambiental
La temática de este eje apuntó a fortalecer la participación activa de la 

Universidad junto a los procesos productivos, acompañando y promoviendo los 
lazos para mejorar la calidad y eficacia de los sectores de la economía regional 
sustentados en el ejercicio de buenas prácticas medioambientales.

 - Desarrollo Socio Comunitario y Sanitario
Este eje buscó promover la autogestión, la asociatividad, la sostenibilidad 

y los lazos solidarios en acciones orientadas a enriquecer el tejido social, re-
cuperando capacidades de la comunidad y brindando mejoras relacionadas al 
cuidado y bienestar comunitario.

 - Desarrollo Educativo y Cultural.
Fue el eje que buscó consolidar la labor educativa y cultural de la Universi-

dad con el medio, compensando desigualdades educativas y garantizando el 
desarrollo cultural de valores sociales centrados en la solidaridad, respeto y 
responsabilidad social inclusiva.

 - Desarrollo Universidad de Gestión Pública e Infraestructura.
Proponía colaborar en el posicionamiento de la UNR como formadora de pro-

fesionales comprometidos con valores sociales, respondiendo creativamente al 
proyecto de país. Actualizar los vínculos dentro y fuera de la Universidad como 
proceso continuo de reflexión destinado a identificar, estudiar y generar propuestas 
a la problemática concreta de la extensión.6

Asimismo, se llevó a cabo un procedimiento administrativo necesario para con-
cretar cada convocatoria. El Área de Proyectos Sociales redactó un reglamento que 
fue aprobado por Consejo Superior mediante resolución Nº 282/08, donde se creó 
el mecanismo de recepción, control, evaluación, comunicación y difusión de los 
proyectos. Se determinó el perfil de los evaluadores a convocar, se creó una grilla 
de evaluación y modos de promover y difundir esta actividad.

En un primer momento se financió el máximo posible de hasta 12 proyectos. 
La selección de los mismos se hizo promoviendo la representatividad de cada 

6) Nota. Bases y condiciones 1º convocatoria proyectos de Extensión Universitaria UNR , 2008.
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Unidad Académica. En esta instancia y hasta la 5º Convocatoria del año 2012, 
no participaron las escuelas medias dependientes de la UNR.

Los proyectos fueron evaluados y aprobados para su financiamiento por do-
centes que conformaban el Banco de Evaluadores Externos de la Secretaría de 
Extensión Universitaria y el listado nacional de la REXUNI. Los mismos fueron 
seleccionados por su especialización, experiencia y reconocimiento profesional y 
académico. Los evaluadores eran de la misma disciplina que el equipo evaluado.

La metodología utilizada para evaluar hasta el año 2011, no contemplaba la 
oportunidad de establecer un contacto directo con los actores que participaban en 
las mismas. La SEU-UNR seleccionaba los evaluadores de una lista poco actuali-
zada, que por pares evaluaban según una grilla pre-establecida.  Los trabajos se 
enviaban por correo postal. 

Con un plazo determinado, los evaluadores, enviaban por escrito sus recomen-
daciones. Si el puntaje de un mismo proyecto era discordante, se solicitaba la inter-
vención de un tercer evaluador para definir el dictamen. Así, por una serie de tablas 
y porcentajes se determinaba el orden de mérito, que si bien se ajustaba a la regla-
mentación, en algunos casos no ofrecía la transparencia que demandaba el proce-
dimiento ni tampoco permitía un espacio de diálogo entre los diferentes actores. En 
palabras del Lic. Jorge Castro7 “...desde mi casa o en mi oficina de la Universidad 
de La Plata, evaluaba proyectos sin conocer a la gente, el lugar, las experiencias...”. 

b.- Las evaluaciones presenciales
En la búsqueda de una metodología que permitiera el diálogo de todos los acto-
res, la SEU-UNR consideró las experiencias que venían siendo implementadas 
por otras Universidades Nacionales. En particular, se baso en la práctica de la 
Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), quienes implementaron la evaluación 
presencial de proyectos en su convocatoria Mauricio López del año 2011. En 
estas prácticas participaron integrantes del equipo de gestión de la SEU-UNR 
quienes replicaron la experiencia en las convocatorias de la UNR.

Al mismo tiempo, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) contaba con 
una reglamentación8, que organizaba el sistema de evaluación para los Proyectos 
y Programas de Extensión en donde se establecía la modalidad de evaluaciones 
presenciales. 

7) Nota: Entrevista personal realizada al evaluador Lic. Jorge Castro, Universidad Nacional de 
Avellaneda, en el marco de la  la 9º Convocatoria de Proyectos de Extensión de la UNR, año 2016 

8) Nota: Resolución de CS 388/2011. Art. 28. Universidad Nacional de Entre Ríos (04.04.2017)

Recuperado: http//www.uncuyo.edu.ar/extension/proyectos-mauricio-lopez-en-pleno-proceso-de-eva-

luacion
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Asimismo, el Acuerdo Plenario de la Comisión de Extensión del CIN del 29 de 
septiembre de 2009, proponía como uno de los objetivos orientadores el de "Pro-
piciar la jerarquización de la Extensión como función sustantiva universitaria y su 
reconocimiento académico en los distintos procesos de evaluación, acreditación y 
categorización".9

Todas estas experiencias motivaron a la SEU-UNR a implementar una metodo-
logía de evaluación presencial centrada en la búsqueda de procesos pedagógicos 
con un doble propósito: generar un cambio en una realidad concreta e injusta en 
diálogo con los actores sociales involucrados y, a la vez, procurar modificarse a sí 
misma en el proceso.

Las evaluaciones llevadas a cabo bajo esta modalidad consisten en encuentros 
entre el equipo evaluador y cada uno de los equipos extensionistas que se postu-
lan para cada convocatoria de Proyectos de Extensión.

Para realizar este encuentro se convocan a docentes evaluadores externos e 
internos de la UNR, quienes forman el equipo que participa del proceso de evalua-
ción presencial.

[Fotografías de Fernando Fransisco]. (Rosario. 2015). Archivos fotográficos de la Secretaria de Extension 

Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario.

Los “evaluadores externos” son parte del Banco de Evaluadores de Extensión 
de la REXUNI (Red Nacional de Extensión), docentes de Universidades que con-
forman la AUGM (Asociación de Universidades Grupo Montevideo) y docentes 
que participan de la ULEU (Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria). 
Por otra parte, también se convoca a docentes de la UNR que integran el Banco 
Evaluador de Extensión de la propia Universidad, en calidad de “evaluadores 
internos”, quienes son designados por resolución de los Consejos Directivos de 
las respectivas Unidades Académicas, y se homologan por resolución rectoral. 

El mencionado mecanismo de designación y selección de evaluadores in-
ternos contribuye a institucionalizar, democratizar y jerarquizar la función de 

9) Nota: Acta Nº 711/09 de la Comisión de Extensión del CIN del 29 de septiembre de 2009.
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Extensión dentro de la Universidad Nacional de Rosario. En el mismo sentido, la 
aplicación de este formato de evaluación presencial ofrece un marco de mayor 
legitimidad y transparencia, generando una aproximación real y concreta entre 
evaluados y evaluadores. Asimismo se les permite a éstos últimos acceder a 
un conocimiento más profundo de los proyectos y de los actores que impulsan 
los mismos. 

[Fotografías de Fernando Fransisco]. (Rosario. 2015). Archivos fotográficos de la Secretaria de Extension 

Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario.

En cuanto a lo disciplinar de los evaluadores, en el año 2012, el equipo 
de gestión de la SEU-UNR convocaba a dos docentes evaluadores de carácter 
externo, de la misma disciplina a la que pertenecía el equipo extensionista. En 
aquel momento se creía que esto era un requisito fundamental para la evalua-
ción correcta de los proyectos.

Sin embargo, la implementación de las evaluaciones presenciales se realizó 
en sintonía con la propuesta de interdisciplina que se venía fomentando desde 
las convocatorias a proyectos. Al momento de la implementación de las evalua-
ciones presenciales se comenzó a convocar docentes con diferentes experien-
cias interdisciplinarias y multiprofesionales de abordaje en un tema o problema 
para conformar los equipos evaluadores.

Creemos que contar con un equipo interdisciplinario a la hora de evaluar nos 
permitió encontrarnos frente a frente con la realidad y centrar las evaluaciones 
no en lo disciplinar sino en la  función de extensión. 

En el mismo sentido, el cambio en la composición interdisciplinar también fue 
compartido tanto por los docentes que participaron con el rol de evaluadores en 
las posteriores convocatorias de la UNR como por los estudiantes que integraban 
los equipos extensionistas. Los mismos se manifestaron muy conformes con la  
práctica. Daniel De Michele10 nos aporta en la entrevista "...evaluar proyectos de 
extensión no es evaluar una actividad disciplinar. El otro no tiene que ser necesa-

10) Nota: Entrevista personal al evaluador Dr. Daniel De Michele, de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos (UNER), en marco de la 9na Convocatoria de Proyectos de Extensión UNR, año 2016. 
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riamente un experto igual a vos. La extensión no es una disciplina, la extensión es 
una función" ..."en extensión se evalúan métodos de trabajo, se arma un enfoque 
de cómo se va a trabajar, pero no se evalúa física o química" ..."el docente comete 
un error al creer que si ellos son docentes de física, tienen que ir al territorio a 
trabajar únicamente con la física. Normalmente se cree eso y no trabajan en Exten-
sión porque no saben qué hacer."

[Fotografías de Fernando Fransisco]. (Rosario. 2015). Archivos fotográficos de la Secretaria de Extension 

Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario.

En la misma línea argumenta Juan Pablo Itoiz11: "Trato de no estructurarme de 
acuerdo a lo que pienso o a la formación disciplinar que tengo. La evaluación la 
hago basándome en cuestiones que tienen que ver con las formas metodológicas 
y con el 'esqueleto' del proyecto, más allá de la disciplina de la cual provenga 
el mismo"..... "me resulta atractivo la evaluación interdisciplinar porque no solo 
te permite conocer ciertos temas o cuestiones que por formación no las tenés, 
sino que permite también adquirir otras perspectivas y visiones"......"una de las 
grandes fortalezas que tienen los proyectos de extensión, y que se destaca en la 
mayoría de las Universidades, tiene que ver con la interdisciplina de los equipos 
extensionistas. Cómo ven las cosas un licenciado en Ciencia Política, en mi carrera, 
o un Arquitecto o un Médico, es totalmente diferente. Esto fortalece el proyecto".

Por otra parte estos encuentros buscan generar aprendizajes cruzados entre 
los diferentes participantes. Es decir, entre los mismos evaluadores, entre los inte-
grantes de cada equipo y entre todos los que se encuentran en la instancia, inclui-
dos los equipos de gestión que participan coordinando la actividad. En palabras 
de uno de los evaluadores externos, Jorge Castro: “Aprende el evaluador, aprenden 
los equipos, aprende la gestión. Esto es beneficioso para todos: todos aprendemos 
haciendo".

11) Nota: Entrevista personal al evaluador Lic. Juan Pablo Itoiz, Universidad Nacional del 
Noroeste de la  Provincia de Buenos Aires, en el marco de la 9na Convocatoria de Proyectos de 
Extensión UNR, año 2016
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Con esta metodología, pretendemos demostrar que la comunidad universi-
taria puede vincularse a través de trabajos extensionistas con saberes de la 
comunidad y lograr de esta manera que se pueda favorecer el acto educativo; 
generando un nuevo espacio de diálogo y encuentro. Esto es coincidente con lo 
propuesto por Paulo Freire(2005) cuando manifiesta que:

El diálogo es una exigencia existencial y siendo el encuentro que solidariza 
la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe 
ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de de-
positar ideas de un sujeto en el otro, ni convenirse tampoco en un simple 
cambio de ideas consumadas por sus permutantes.(p.71)

Las evaluaciones presenciales principalmente se basan en los criterios definidos 
con anterioridad por el equipo de gestión de la Secretaría de Extensión de la UNR y 
tienden a proponer un análisis que permita una mirada crítica en cuanto a interdisci-
plina, impacto, vinculación con el territorio, formación de los equipos entre otros ejes. 

A continuación se agregan a modo descriptivo las categorías con las cuales se 
realizan los informes de evaluación presencial12. 

Eje PERTINENCIA:
 • Adecuación a las áreas temáticas y tema abordado de la convocatoria.
 • Adecuación a las problemáticas predominantes en el medio, teniendo en 

consideración las necesidades comunitarias.
 • Adecuación a los objetivos propios de las funciones de Extensión.
 • Adecuación instrumental del proyecto: metodología a implementar que 

resulte coherente entre los objetivos seleccionados, las actividades planteadas 
y los distintos instrumentos, procedimientos y recursos económicos empleados 
para su ejecución.

Eje VINCULACIÓN CON EL MEDIO:
 • Interacción a través de las actividades planteadas con instituciones y 

sectores del medio para articular recursos y estrategias en torno a la problemá-
tica a abordar por el proyecto.

Eje IMPACTO
 • Estimación de los resultados esperados a la finalización del proyecto, de 

acuerdo a los propósitos del mismo.

12) Nota: Bases y condiciones de la 8° Convocatoria a proyectos de extensión "La Universidad y su compro-

miso con la sociedad", UNR, año 2015.
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 • Valoración del impacto en términos de pertinencia y cantidad de benefi-
ciarios.

Eje INTERDISCIPLINA
 • Integración de los distintos campos del conocimiento abordados en el 

proyecto.

Eje EQUIPO EJECUTOR
 • Participación estudiantil en la ejecución del proyecto.
 • Participación de docentes, no docentes, organizaciones sociales.

Estos criterios (y el puntaje relativo que se les asigna para la obtención del re-
sultado final) fueron modificándose en base a la experiencia adquirida y la opinión 
de los miembros participantes y evaluadores que intervinieron durante los sucesi-
vos años de las convocatorias. En palabras de Jorge Castro13: "...Cada evaluación 
bien hecha lo que te deja es una foto del estado de situación de la Extensión en 
ese momento en la Universidad, pero también lo que te permite, según los indica-
dores que vos le pongas, es evaluar a la docencia y a la investigación".

Durante las evaluaciones presenciales llevadas a cabo desde 2012 y hasta el 
año 2016 se evaluaron 366 proyectos y se aprobaron 287. En solo una oportuni-
dad un equipo extensionista recusó el resultado de su evaluación. Luego de seguir 
el procedimiento administrativo pertinente diseñado para estos casos, la Asesoría 
Jurídica de la UNR ratificó el dictamen del tribunal evaluador. Esto fortalece la idea 
de que este tipo de evaluaciones resultan legítimas y aportan claridad al proceso 
evaluativo y suman una estrategia de evaluación más orientada al proceso de 
aprendizaje.

Iv- Desafíos

La institucionalización de las relaciones con la sociedad supone un proceso 
de construcción progresiva en el que todos aprenden, ensayan, proponen, 
argumentan y, en particular, escuchan. No hay medición exacta para un buen 
número de los indicadores; en algunos se observarán logros parciales, en 
otros será preciso remontar, a veces, fracasos anteriores y habrá, igualmen-
te, programas en los que se obtengan éxitos importantes. La evaluación, en 

13) Nota: Entrevista personal realizada al evaluador Lic. Jorge Castro, Universidad Nacional de 
Avellaneda, en el marco de la  la 9º Convocatoria de Proyectos de Extensión de la UNR, año 
2016.
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su sentido más amplio, permitirá hallar éxitos y vacíos y servirá como base 
de un semillero de ideas que en el espíritu de la institución universitaria en-
contrarán la raíz de la asociación efectiva de la universidad con la sociedad. 
(Camilloni, 2016, P. 34 )

En este sentido, nos surge la pregunta: ¿Estamos en condiciones, en base 
a las experiencias de los últimos años, de incorporar a los actores sociales del 
territorio para que también participen activamente en los procesos de evalua-
ción de los proyectos de extensión?

Consideramos que es de suma importancia trabajar en ampliar la participa-
ción de evaluadores a círculos cada vez más grandes de otros actores sociales. 
Propiciar la salida del marco áulico y profundizar la inclusión de organizaciones 
en estos tribunales, más allá de aportar la sede física para las mismas.

La extensión de alguna manera introduce en el acto educativo a un nuevo 
actor, además del docente y el estudiante, que es el actor social con el que 
trabajamos. Y lo que hace es romper la dicotomía docente-estudiante, educa-
dor-educando que generalmente se establece en el ámbito áulico. Entonces 
esta forma lo que genera es una redistribución del poder en cuanto a que 
maneja y distribuye información de otra manera. (Tommasino, 2013, s/d)

Como creemos que "vínculo y aprendizaje constituyen un devenir y un proce-
so que contempla el sentir, el pensar y el hacer, los cuales están interrelaciona-
dos y se dan simultáneamente" (Pichon-Rivière, 2003, p.47) y basándonos en 
la recuperación de la experiencia; nos cuestionarnos si: ¿Podemos hablar de 
vínculo al encuentro de 45 minutos/ 1 hora por año entre evaluadores y evalua-
dos? ¿El vínculo real se establece para con la SEU, quedando la evaluación pre-
sencial reducida a una instancia dentro de esa "relación"? ¿El vínculo del que 
hablamos, favorece el acto educativo? De existir el vínculo, ¿se profundiza?.

Lejos de pretender concluir este análisis, lo expuesto en este trabajo permi-
te visualizar el camino recorrido en torno a las evaluaciones de las convocato-
rias de proyectos sociales en la Universidad Nacional de Rosario, con la mirada 
crítica de algunos de los actores que formaron parte del proceso. Hacia el seno 
de la gestión de la SEU se han generado, no obstante, nuevas y más profundas 
preguntas para pensar y construir caminos que nos permitan establecer una 
mayor coherencia entre las propuestas teórico-metodológicas de la Extensión 
crítica y las acciones que luego son efectivamente desarrolladas.

Freire y Faundez (como se cito en Tommasino H. y Hegedüs P., 2006) afirman:
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Aquí debe haber un permanente escuchar y obrar de acuerdo con la gente, 
debiendo inventar múltiples espacios, múltiples canales de comunicación a 
través de los cuales se acepte permanentemente la crítica popular y se esté 
permanentemente sintiendo cómo la gente siente y comprende el momento 
histórico en que se encuentra. (p. 124)

En consecuencia, tenemos un doble desafío. Por un lado, continuar deba-
tiendo en torno a estos interrogantes para el fortalecimiento del espacio de 
evaluaciones presenciales, buscando que éstas se conviertan en una instancia 
de aprendizaje más significativa y el enriquecimiento de las propuestas tanto 
para los equipos extensionistas como para los equipos de gestión, evaluadores 
y organizaciones sociales. 

Por el otro lado, debemos profundizar el espacio que llamamos acompaña-
miento, trabajando en el diseño de metodologías que nos permitan identificar 
fortalezas y debilidades del trabajo en territorio, generando espacios de ac-
ción-reflexión para trabajar con los equipos en la evaluación de los procesos 
extensionistas. En este sentido, existen algunas experiencias en marcha como 
la de la matriz de monitoreo de la Universidad de la República (Santos C., Steva-
nazzi F., Moratti Serricho F.,Tommasino H. y otros, 2017), que buscan organizar 
diferentes indicadores para proponer trabajos de reflexión crítica de evaluación 
de actividades.

El desafío es grande, pero estamos convencidos de que podremos lograr 
concretarlo con el compromiso y la construcción diaria de todos los actores 
involucrados. Que la Universidad proponga y jerarquice este tipo de actividades 
depende de la participación de los docentes, no docentes, graduados y princi-
palmente del movimiento estudiantil, sosteniendo la idea firme de que estos 
procesos extensionistas son parte integral e irrenunciable de la formación aca-
démica y humana que brinda la universidad pública para acompañar las trans-
formaciones sociales que creemos, son necesarias.
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Extensión universitaria como dínamo de los 
procesos de conocimiento 

Lia Bentolila; Jerónimo Bailone
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Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen
El propósito de esta ponencia se centra en la necesidad, desde un punto de vista 
teórico metodológico específico, de establecer indicadores para el planeamiento 
y evaluación de las acciones de extensión universitaria como dimensión sustan-
tiva, como motor –dínamo- de los procesos de producción de conocimiento. 

Para ello, hay consideraciones conceptuales previas que deberán ser consi-
deradas, a saber: la planificación estratégica como eje rector para el abordaje 
del monitoreo de acciones de extensión y la evaluación de las mismas enten-
didas como procesos de construcción territorial. A partir de lo cual es preciso 
analizar el estado de “situación” de los contextos en donde se producen tales 
acciones, es decir el dínamo –como metáfora de motor de transformación- para 
la producción de conocimientos socialmente acordados; ello obliga a precisar 
quién explica y qué explica, ya que toda explicación es dicha por alguien desde 
una posición en el juego social. 

En tal sentido, esta ponencia visa reflexionar respecto a la importancia de 
las evaluaciones y sistematizaciones de acciones de extensión y, visibilizar los 
indicadores elaborados para analizar las acciones de extensión desde la UNL y 
su articulación con otros agentes sociales.

Palabras clave
Extensión / Evaluación / Indicadores / Construcción social
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Planificación estratégica
Para planificar, monitorear y evaluar las acciones de extensión universitaria se 
considera que el mejor método encontrado hasta el momento es la planifica-
ción estratégica1 dado que ésta plantea la posibilidad de explicar y analizar 
desde un punto de vista integrado y situacional. 

Desde el punto de vista teórico se comprende a la planificación según la 
definición adoptada por Carlos Matus, quien sostiene que “…la planificación 
implica que el sujeto es capaz de crear su futuro y no sólo de aceptar resigna-
damente lo que el destino le depare. Planificar significa pensar antes de actuar, 
pensar con método de manera sistemática, explorar y explicar posibilidades y 
analizar ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futu-
ro, porque lo que puede o no ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son 
eficaces o ineficaces. La planificación es la herramienta para pensar y crear el 
futuro. O sabemos planificar o estamos obligados a la improvisación. La plani-
ficación es una herramienta de libertad.” (Matus, 1996)

La elección del método y la metodología de la planificación estratégica per-
miten la construcción de un modelo explicativo en el que se juegan diferentes 
racionalidades, conocimientos y perspectivas de la realidad en donde el espa-
cio es considerado como un espacio multiactoral y por ende caracterizado por 
la diversidad en pos de construir un lenguaje común. Se considera que a su vez 
este método permite la formulación de estrategias de intervención estrecha-
mente ligada al análisis situacional. 

Monitoreo, sistematización y evaluación
En este apartado se resalta la importancia que tiene la evaluación entendida 
como un proceso para realizar un análisis y explicación de las acciones de 
extensión universitaria. De aquí que, la importancia del constante monitoreo y 
evaluación de acciones de extensión permite mostrar la trayectoria de la planifi-
cación estratégica en la que se basan las políticas de extensión universitaria 
de la Universidad Nacional del Litoral2. 

La evaluación permanente de las acciones de extensión (proyectos3), ejecu-
tadas y en ejecución permite realizar un análisis, en el sentido de generar una 

1) Carlos Matus
2) Se comprende que la universidad, con toda su diversidad, se constituye como otro agente 
social por lo tanto, su apreciación de la realidad se ve condicionada porsu ubicación en el campo 
social de intervención
3) El concepto de proyecto aquí está planteado en su concepción teórica general así como en la 
especificidad de proyectos de extensión universitaria. 
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evaluación, y una planificación,tanto de los procesos como de los resultados, 
con el fin de valorarlos y, a partir de ello, fortalecer las acciones y políticas de 
extensión que se llevan a cabo desde la universidad.

Es decir que, a través de un seguimiento sostenido y periódico de las ac-
ciones de extensión, es posible utilizar esta información no sólo para evaluar 
diferentes aspectos de dichas acciones, sino además posibilita una mejora en 
la planificación. 

Desde la visión teórica del planeamiento y evaluación, respecto de las políti-
cas de gestión de extensión de la UNL, se otorga relevancia central al proceso 
de evaluación desde dos sentidos diferentes: por un lado, como seguimiento y 
control y a su vez, como profundización del conocimiento disponible. Este últi-
mo punto es clave en el desarrollo de la planificación de nuevas acciones y para 
delinear los ejes de trabajo futuro.

En tal sentido, se puede conceptualizar a la evaluación en su sentido más 
amplio como “…una actividad programada de reflexión sobre la acción, cuya 
realización puede proponerse para antes, durante o después de la implementa-
ción de una política, programa o proyecto. 

La evaluación se lleva a cabo mediante procedimientos sistemáticos de re-
colección, análisis e interpretación de información y a través de comparaciones 
respecto de parámetros definidos. Su finalidad es emitir juicios valorativos fun-
damentados y comunicables, sobre las actividades y los resultados (…) de las 
intervenciones sociales y formular recomendaciones que permitan decisiones 
orientadas a ajustar la acción” (Nirenberg, 2009, citado en Di Virgilio, 2012:39). 

Cabe aclarar que la evaluación de acciones de extensión puede estar enfo-
cada en diferentes etapas del proceso: o bien precediendo la acción (ex ante), 
en simultáneo con el desarrollo del proceso a evaluar (concurrente), o una vez 
finalizado, con eje en los efectos del mismo4 (ex post). 

Concomitantemente con la evaluación se dan los procesos de monitoreo 
en tanto éstos representan el seguimiento para la revisión periódica de los 
avances de proyectos y programas. Constituyen una herramienta de gestión, 
así como también un “un insumo indispensable para la gestión administrativa y 
estratégica […]”(Di Virgilio, 2012: 40).

El monitoreo implica un trabajo continuo para reencaminar el accionar hacia 
la concreción de los objetivos establecidos, mientras que la evaluación “permite 
la formulación de conclusiones acerca de lo que se observa a una escala mayor, 
aspectos tales como el diseño del proyecto y sus impactos, tanto aquellos previstos 
como no previstos” (Cerezo y Fernández Prieto, 2011, citado por Di Virgilio:45) .

4) También puede incluir el análisis de los procesos desarrollados.
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Si se han escogido las definiciones de evaluación, monitoreo y planeamien-
to anteriores es porque se considera que el abordaje de acciones de extensión 
universitaria no pueden pensarse de manera fragmentaria ni desvinculada tan-
to de los lineamientos políticos institucionales de una universidad cuanto de 
los requerimientos sociales existentes en una sociedad.  

En virtud de lo anteriormente dicho es que se tratará en el apartado siguien-
te el debate y conceptualización de lo que se entiende por espacio social, de su 
construcción y de sus integrantes. 

Espacio social
Desde la UNL, cuando se planifican acciones de extensión universitaria, éstas 
deben contemplar las dimensiones de espacialidad-temporalidad, esto significa 
considerar la complejidad del espacio, digamos antropológico, en donde se in-
terviene; esto es: la manera por la cual se constituyen los lugares y estos son 
ni más ni menos que la conformación de prácticas colectivas e individuales. 
Así es que al momento de planificar acciones de extensión universitaria se 
considerará la singularidad de lo colectivo, las individualidades y la apuesta a 
la construcción de una generalidad a partir de las particularidades existentes.

Considerando el espacio como lugar antropológico, las intervenciones en 
materia de extensión universitaria implican que en ese espacio se producirá 
un intercambio de saberes y si fuera el caso, una apropiación social de los 
conocimientos5. De allí que se tomará como referencia, la conceptualización 
bourdiana de espacio social. 

El espacio social es en primer lugar un espacio multidimensional en el cual 
se dan luchas simbólicas por partes de los agentes y en donde se ponen en 
juego nada menos que la representación del mundo social, el cual se construye 
bajo la base de principios de diferenciación o de distribución “…constituidas 
por el conjunto de las propiedades activas dentro del universo social conside-

5) Si se menciona en primera instancia el intercambio de saberes, es debido a la posición, dis-
tribución de los agentes en el espacio social. El concepto sociológico de agente adoptado por 
P. Bourdieuremite más al individuo como un reproductor de prácticas.  En segunda instanciase 
menciona a la apropiación social, como instancia potencial, y aquí cabría adoptar  el concepto 
de actor ya que éste  amplía el concepto de individuo como mero reproductor de prácticas otor-
gándose  mayor autonomía de decisión y de acción. Se lo concibe al actor  como alguien capaz 
de convertirse en creador o innovador en el ámbito de la acción. Al actor se le reconoce, sobre 
todo, por las acciones que decide realizar, en cuanto que el agente desarrolla prácticas acordes, 
en buena medida, con la posición que ocupa en el espacio social. Este tema será retomado en 
el apartado de Construcción de indicadores.
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rado, es decir, capaces de conferir a su detentador la fuerza, el poder en ese 
universo el poder de ese universo”(Bourdieu, 1984:28). 

Para Bourdieu el espacio social es un sistema de posiciones sociales que 
se definen las unas en relación con las otras. Así, el valor de una posición se 
mide por la distancia social que la separa de otras posiciones sociales, ya sean 
inferiores o superiores. 

Es decir el espacio social es un sistema de diferencias sociales jerarqui-
zadas en función de un sistema de legitimidades socialmente establecidas y 
reconocidas en un momento determinado. No obstante, por ser el campo social 
multidimensional, como ya se dijo, se presenta como un conjunto de campos 
relativamente autónomos, aunque articulados entre sí. Un campo, por lo tanto, 
es una esfera de la vida social que se ha ido autonomizando progresivamente a 
través de la historia en torno a cierto tipo de relaciones sociales, de intereses y 
de recursos propios, diferentes a los de otros campos. En tal sentido, la estruc-
tura de cada campo social está conformada por las relaciones entre los sujetos 
que son parte de dicho campo, por lo que no son estáticos sino dinámicos y se 
encuentran en constante producción. De allí que, el campo se define como una 
red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones diferenciadas, 
socialmente definidas y en gran medida independientes de la existencia física 
de los agentes que las ocupan. La especificidad de cada campo está determi-
nada, según Bourdieu, por el tipo de capital6 que posee cada sujeto.  

Un campo se encuentra determinado por la existencia de un capital común 
y la lucha por su apropiación. Entendido como una arena dentro de la cual tiene 
un conflicto entre los actores por el acceso a los recursos específicos que lo 
definen, el campo posee una estructura determinada por las relaciones que 
guardan entre sí los actores involucrados. De manera tal que un campo social 
consiste en un sistema estructurado de posiciones sociales, a la vez que un 
sistema estructurado de relaciones de fuerzas entre estas posiciones.  

Lo anteriormente expuesto sirve como base teórica para reflexionar res-
pecto de cómo se pueden abordar los procesos sociales, de las maneras de 
mirar-ver las realidades. En tal sentido, la teoría sociológica de Bourdieu sirve 
a los fines de pensar la extensión universitaria en la medida que ninguna ac-
ción de extensión se puede planificar (por lo menos así se la piensa desde las 

6) Aquí se hace referencia a los tipos de capitales planteados por Bourdieu. Capital económi-
co, es decir los factores de producción y conjunto de bienes económicos. Capital simbólico, 
conjunto de rituales ligados al honor y reconocimiento. Capital social se refiere a las relaciones 
sociales de las que dispone un individuo o grupo. Capital cultural alude a las calificaciones inte-
lectuales producidas por el sistema escolar o familiar. 
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políticas universitarias de la UNL)  si no se reconoce a los otros con los que se 
co-produce saberes, con los que se los intercambia. 

Por lo tanto, para planificar acciones tendientes a la producción y/o inter-
cambio de conocimientos se deben tener en cuenta el espacio, es decir el lugar 
donde se conjugan “identidad y relación” (Augé, 2000), lo que conlleva a iden-
tificar los tipos de capitales que se entretejen en el espacio.

No se puede pensar en los intercambios de saberes, en la apropiación so-
cial de los conocimientos desconociendo las relaciones y posiciones de los 
individuos –grupos en el campo social. Lo que remite a definir la territorialidad 
de un espacio de intervención. 

Conceptualización de territorio – territorialidades
Se ha acordado en definir al territorio como un espacio socialmente construido, 
lo que conlleva a no limitarlo al espacio físico. En él no solamente se desarrolla 
el accionar de las intervenciones de extensión sino que incluye a los actores y 
agentes que componen el espacio. La complejidad de interacciones que rodean 
y definen al territorio, determinan que se encuentra en permanente transforma-
ción. Se resalta la interacción e intercambio de saberes que existen en el terri-
torio como condición necesaria para el conocimiento de este, así como para el 
accionar transformador en el mismo.

En tal sentido, el territorio es el ámbito en donde se producen y/o se repro-
ducen prácticas y representaciones sociales a través de los cuales los sujetos 
intervienen a nivel material y simbólico desde el lugar que ocupan; al no ser 
algo fijo el territorio éste implica la necesidad de entender los escenarios que 
se ponen permanentemente en juego. Es por eso que se comprende al territorio 
desde la perspectiva simbólica y desde un enfoque relacional y complejo lo cual 
lo posiciona en un aspecto central a conocer a la hora de definir acciones de 
intervención, espacios y agentes privilegiados para las mismas.

A partir de este posicionamiento teórico, es que se puede pensar, en senti-
do operativo, de qué manera se construyen estrategias para llevar a cabo inter-
venciones sociales –acciones de extensión- en espacios microsociales. 

Se puede pensar que algunas estrategias en/para extensión universitaria 
deben implicar articulaciones intra e interinstitucional en donde se considere 
los objetivos, las necesidades o mejor dicho, los requerimientos sociales que 
en el entramado intra / inter  se producen. Así como también  llevar en conside-
ración la manera por la cual se establecen, se fortalecen los lazos personales. 

Por lo tanto, al momento de pensar – abordar territorialidades se debe consi-
derar el aporte de las mismas al desarrollo microsocial en donde la generación 
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de procesos colectivos propicien el fortalecimiento de lazos, el respeto a la 
diversidad, el diálogo y la solidaridad como así también contribuyan a la cons-
trucción de políticas públicas desde la voz de los propios agentes involucrados.

Para poder pensar “intervenciones en territorio” desde la extensión univer-
sitaria se consideran necesarias y preliminares algunas concepciones, a saber:

 • Toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como 
territorialidad. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no 
solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Es-
tado. El territorio es el espacio en donde se manifiestan y se construyen 
relaciones de poder.
En este sentido deben ser consideradas los distintos tipos de “relaciones 
sociales” que se dan en ese escenario que las propician. 
El territorio es según Carballeda, ese lugar “donde se despliega el guion 
de la trama social, donde sujeto y su entorno prueban la vulnerabilidad o 
eficiencia de sus lazos sociales” (Carballeda, 2005)

 • El territorio es el espacio donde tienen lugar procesos socios económi-
cos, como sistema de relaciones constituido por grupos interdependientes, 
atravesados por relaciones de poder y procesos socio-culturales, en térmi-
nos de identidad colectiva, que hace al sentido de pertenencia.
Los procesos socio económicos y los sistemas de relacionamiento se sus-
tentan desde el punto de vista teórico con lo desarrollado anteriormente 
respecto de la teoría sociológica de P. Bourdieu en lo concerniente a posi-
ciones sociales, relaciones de poder y la circulación de capitales dentro del 
entramado social. 

 • El territorio es una construcción social y su conocimiento  implica el co-
nocimiento y comprensión del proceso de su producción. 
Este conocimiento a su vez, requiere poner en diálogo los saberes prove-
nientes del mundo académico, como los que manejan los agentes sociales 
involucrados en el territorio y que se reflejan tanto en las prácticas que des-
pliegan, como en sus representaciones sociales. 

 • El territorio es el espacio en donde concurren y se sobreponen distintas 
territorialidades locales, regionales, nacionales y mundiales, con intereses 
distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, 
que generan relaciones de complementación, de cooperación y de conflicto. 
Comprender el territorio en donde se realizarán producciones académicas- 
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de extensión- es respetar y conocer las diferencias que constituyen y dan 
identidad a un territorio.

 • El territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. 
La realidad geo-social es cambiante y requiere permanentemente nuevas 
formas de organización territorial. El sentido de pertenencia e identidad, 
el de conciencia regional, al igual que el ejercicio de la ciudadanía y de 
acción ciudadana, solo adquieren existencia real a partir de su expresión 
de territorialidad.
 

 • El territorio constituye “un espacio de inscripción”.
Las intervenciones en/de extensión se construyen considerando los territo-
rios tatuados por las huellas de  la historia,  de la cultura, y del trabajo hu-
mano. No se puede desconocer que, para producir un proceso de interven-
ción social se debe considerar que ésta implica intercambios de saberes, de 
escenarios y de territorios. Estos intercambios derivan en formas diversas 
de producción de subjetividades. Como lo expresa Carballeda: “La subjeti-
vidad…se construye y de-construye en un movimiento que se expresa en 
el propio devenir de la cultura, de la cotidianeidad, de una compleja trama 
móvil de significaciones, signada, en este caso por la noción de problema 
social, que en definitiva convoca a la intervención” (Carballeda, 2005)

Considerar la “transformación” de/en los espacios sociales implica con-
siderar la producción de subjetividad en tanto la subjetividad se construye en 
la intersubjetividad en el interior de una cultura. Dicho de otra manera, la sin-
gularidad da cuenta de simbolizaciones que son histórico-sociales. De allí que 
los vínculos entre la Universidad y los agentes sociales no sean naturales ni 
continuos, sino que, por el contrario, resultan profundamente complejos. 

Habiendo definido conceptualmente a los espacios sociales, a los territo-
rios y las territorialidades, a las intervenciones; o sea, habiendo identificado la 
complejidad de la cual formamos parte y al mismo tiempo siendo que ésta nos 
constituye subjetivamente es que se trabajará en la siguiente sección la cons-
trucción de indicadores para la evaluación de acciones de extensión entendidas 
como procesos sociales. 

Construcción de indicadores
La elección y el acuerdo sobre los criterios que se usarán en la evaluación 
constituye una de las cuestiones centrales de la misma ya que como se ex-
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presó anteriormente, las operaciones de evaluación están entretejidas con las 
actividades del proyecto y tienen, de hecho, una función regulatoria sobre él. 

Así, para completar el proceso evaluativo, es imprescindible la definición de 
los indicadores para el desarrollo del monitoreo y evaluación. Como se anticipó 
anteriormente, a partir del sostenido crecimiento de las acciones de exten-
sión desarrolladas en la UNL, se definió la construcción de indicadores como 
elemento central para el proceso de monitoreo y acompañamiento de los pro-
yectos de extensión. Para la elaboración de los indicadores, se sistematizó la 
información referida a los proyectos de extensión en un Sistema de Información 
(que incluye la georreferenciación de los mismos), el que representa un insumo 
clave para los indicadores, que se definieron y elaboraron posteriormente. 

 Para comprender la noción de sistema de información, aquí seguiremos lo 
propuesto por Di Virgilio en “Monitoreo y evaluación de políticas, programas y 
proyectos sociales”, donde se lo identifica como “[…] un conjunto de herramien-
tas, datos estadísticos, personal capacitado, equipos de informática, comunica-
ciones y procedimientos organizados que interactúan para capturar, almacenar, 
actualizar, manejar, analizar y desplegar información en un sistema de referencia 
que enriquezca las decisiones de una organización”. (Di Virgilio, 2012:50)

En la definición de indicadores radican la necesidad y el interés en rele-
var un fenómeno (o varios), a partir de elementos observables empíricamente. 
Como se expresó anteriormente, los indicadores representan la base sobre la 
que se construye el sistema de monitoreo y evaluación. Es por esto que en el 
presente trabajo se parte de la definición de indicadores como “[…] medidas 
directas o indirectas de un evento, condición, situación o concepto, y permiten 
inferir conclusiones apreciativas acerca de su comportamiento o variación” (Di 
Virgilio, 2012: 47)

La definición de los indicadores, y la consiguiente evaluación a partir de los 
resultados cuantificados a partir de ellos, permite no sólo contrastar el accionar 
aislado de los proyectos de extensión, sino más importante aún, representa a 
su vez el principal insumo para la planificación de acciones futuras. 

Esta planificación tiene como sustento, entre otros recursos, la identifica-
ción de temáticas definidas como relevantes y no abordadas de forma suficiente 
hasta el momento; o por otra parte, delimitando territorios considerados como 
prioritarios para el accionar extensionista; como así también a partir de la detec-
ción de instituciones intervinientes cuyo potencial no ha sido capitalizado aún, 
o bien podría extenderse a otras intervenciones; entre otros aspectos posibles.

De esta forma, el proceso evaluativo desarrollado se presenta tanto como 
resultado de la revisión de lo actuado en determinado período, a la vez que se 
instituye como insumo para diagramar y planificar los cursos de acción futura.
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Pensar en proyectos de extensión universitaria implican necesariamente  
pensar que éstos deben impactar en el desarrollo de experiencias interdisci-
plinarias de intervención; en el desarrollo de metodologías de identificación de 
problemas y requerimientos sociales; en la formación continua y la sociabiliza-
ción de conocimientos; en la producción de nuevos conocimientos y metodolo-
gías; en la incorporación de contenidos relacionados con problemas sociales 
en el currículo; y en la incorporación a todos los agentes universitarios (estu-
diantes, graduados, docentes y no docentes) a actividades de extensión, propi-
ciando actitudes de compromiso social. 

Precisamente en función de la centralidad de los proyectos en el desarrollo 
de la extensión universitaria, resulta fundamental impulsar el monitoreo y la 
evaluación de las acciones por estos desarrolladas.

Como se mencionara en la sección referida al monitoreo y evaluación, di-
chos procesos pueden realizarse en diferentes etapas (ex ante, concurrente y 
ex post). La perspectiva aquí desarrollada se enmarca dentro de este último 
grupo, dado que se indagará en los procesos y en los resultados alcanzados. 
En función de esto, se adopta lo propuesto por Hart: “La evaluación ex –post, 
que estudia el proceso y el producto del proyecto o sólo el producto, puede ser 
realizada también tanto por los responsables de la puesta en práctica del pro-
yecto como por las autoridades que deben dar su aprobación y decidir, si corres-
pondiere, sobre la iniciación, la continuidad, la interrupción o la finalización del 
proyecto. Los dos niveles de evaluación, el primero, institucional y el segundo, es-
tratégico, en virtud de que persiguen diferentes objetivos, requieren la definición 
de indicadores específicos para ese nivel” (Hart, 2011:34–58).

Los indicadores seleccionados para el análisis del accionar de los proyec-
tos de extensión, se agrupan en dos grandes tipos: Intrínsecos y Relacionales. 
Dentro del primer grupo se encuentran: Coherencia interna (Relación entre ob-
jetivos y resultados); Trabajo interdisciplinar; Comunicabilidad de los proyectos 
(en función de los materiales de comunicación utilizados en el transcurso de 
un proyecto). Dentro de este grupo se analizan las variaciones que cada uno 
presenta en función de dos elementos distintivos: el programa de extensión en 
que se enmarca cada proyecto de extensión, y por otra parte según la modali-
dad de dicho proyecto. De esta forma se observa la relación entre modalidad 
del proyecto y programa, y las diferencias (y continuidades) en los indicadores 
a partir de estos.

Por otra parte, dentro del tipo relacional, se incluyen los siguientes puntos: 
relación entre participantes directos y el equipo de extensión; localización geo-
gráfica donde se desarrolla el proyecto; situación de los contextos; participación 
de las instituciones, (diferenciando entre participación activa o pasiva); ámbito 
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de las instituciones intervinientes (Públicas Estatales Nacionales - Públicas 
Estatales Provinciales -Públicas Estatales Municipales - Públicas No Estatales 
- Privadas); tipo de instituciones intervinientes (Instituciones educativas; Muni-
cipios y Comunas; Ministerios y Secretarías -Nacionales y Provinciales; Organi-
zaciones de la Sociedad Civil; Vecinales; Instituciones Intermedias -Sindicatos, 
Colegios de Profesionales, entre otros; Universidades; Otras instituciones). 

A partir de estos dos grandes grupos de indicadores se dispone de informa-
ción pertinente para el monitoreo y evaluación de las acciones desarrolladas 
por los proyectos de extensión, a la vez que se cuenta con un insumo clave para 
la planificación de ejes y acciones a futuro. 

Para sintetizar, los resultados obtenidos a partir del análisis de los citados 
indicadores permitieron identificar territorios y temáticas consideradas como 
prioritarias para el desarrollo de acciones de extensión futura, así como ele-
mentos a fortalecer en la planificación de nuevas propuestas extensionistas. 
Esta información a su vez representa un elemento central en la construcción de 
futuras agendas de extensión. 

Consideraciones finales: el por qué de la metáfora dínamo.
El recorrido que se hizo a través de estas páginas deriva, o mejor dicho, deviene 
la propuesta que dio título a este trabajo: “Extensión universitaria como dínamo 
de los procesos de conocimiento”. 

La elección de utilizar el término dínamo, como la metáfora de motor de 
transformación- de transformación para la producción de conocimientos social-
mente acordados- se ha elegido o ha devenido, en este contexto, en función 
de considerar que las acciones de extensión (fundamentalmente proyectos y 
programas) implican necesariamente potencia en un sentido nietzschiano. Esto 
es, implica una voluntad de transformación material del espacio y por ende de 
los agentes/actores involucrados en los procesos sociales. Ser parte y conti-
nuar apostando a la complejidad que implica la extensión universitaria es una 
apuesta filosófica de “voluntad de potencia”. 

La voluntad, para Nietzsche no está fuera del mundo, ella se da, se gene-
ra en relación. Esto significa que la voluntad es múltiple y se muestra como 
efectivación real. La voluntad de potencia se enuncia siempre en plural. Y aquí 
radicaría el ser de la extensión universitaria pues ella ES siendo plural. 

Si la extensión universitaria es un dínamo, un motor de transformación es 
voluntad de potencia también puesto que ella es quien busca expandirse, su-
perarse, juntarse con otras potencias para tornarse mayor.
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La extensión universitaria, tal como aquí se plantea, implica un trabajo, una 
intervención, en un campo de inestabilidad y lucha en donde se entrama un 
juego constante de fuerzas inestables. Podría decirse que la extensión debiera 
ser un mundo donde reine la diferencia, donde la fuerza sea superación, sea 
ese constante ir más allá de los propios límites.

Se ha elegido finalizar esta escritura con un pensamiento de F. Nietzsche: “el 
hombre no puede y no quiere apenas conservarse o adaptarse para vivir, sólo 
un hombre enfermo desearía eso; él quiere expandirse, dominar, crear valores, 
dar sentidos propios. Esto significa ser activo en el mundo, crear sus propias 
condiciones de potencia. Es un efectivarse en el encuentro con otras fuerzas”7
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La capacidad de ahorro de los hogares santafesinos 
en el periodo 2009 a 2011

Juan Pablo Tedesca
pablotedesca@gmail.com
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen
Se aborda una investigación cuantitativa mediante la aplicación de modelos 
logit multilevel, utilizando datos longitudinales obtenidos del panel de hogares 
(2009, 2010, 2011; 582 hogares, NC: 95%, e: ± 4%) del Observatorio Social de 
la Universidad Nacional del Litoral con el objetivo de operacionalizar algunas de 
las teorías contemporáneas sobre el ahorro (Keynes, 1936), (Friedman, 1956), 
(Ando y Modigliani, 1963), (Deaton, 1986), quienes desarrollan conceptos vin-
culados tales como la propensión marginal al consumo, el ingreso permanente, 
ciclo de vida, ahorro precautorio, enfoque sociológico y enfoque altruista. A 
partir de un análisis teórico previo se identifican y seleccionan variables ca-
racterísticas en los hogares que según las distintas teorías se involucran en 
el problema de la explicación de comportamiento del hogar hacia el ahorro, 
en un contexto que puede explicitarse como de competencia en la búsqueda 
del poder explicativo que poseen. Algunas de las variables introducidas fueron 
significativas y otras no. Los resultados se discuten, entonces, en término de 
estimación de las chances de ahorrar -en promedio - que provoca cada variable 
explicativa introducida. La investigación entonces es exploratoria y preparatoria 
para futuros experimentos que permitan incorporar al panel otras variables en 
función de modelos teóricos específicos. 

Palabras clave
Capacidad de Ahorro / Modelos Teóricos / Panel de Hogares / 
Modelo Logit-Multinivel.

Clasificación JEL: C53, D1, D13, E22
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1. Introducción
Se puede decir que hay pocos estudios empíricos en la argentina sobre la ca-
pacidad de ahorro de hogares, más aun, tampoco abundan el mismo tipo de 
estudios sobre la capacidad de ahorro que no utilicen a la función de ingresos 
como una variable continua dentro de las ciencias económicas.

En lo que hace a estudios teóricos sobre la capacidad de ahorro, estos 
comienzan a producirse con mayor énfasis a partir de la segunda mitad de la 
década de treinta, del siglo pasado. Uno de los primeros trabajos que pone foco 
en el ahorro es el de Keynes en “la teoría general de la ocupación el interés 
y el dinero (1936)”, luego continuaron trabajos como los de Milton Friedman 
(1956), Ando y Modigliani (1963), esté último un artículo más bien aplicado 
que se apoya en el de Friedman y el ingreso permanente. Se debe  aclarar que 
estos trabajos en sí mismos no constituyen un corpus cerrado, orientados a es-
tudiar la capacidad de ahorro, si no que más bien hacen hincapié en el estudio 
del consumo de las personas u hogares y como se comporta tanto en el corto 
como en el largo plazo.

En el caso de la teoría keynesiana, es un estudio que se basa en la propen-
sión marginal a consumir y fundamentalmente es de corto plazo. El ahorro que-
daría determinado por el residuo o la diferencia entre los ingresos y el consumo 
de los individuos u hogares. Luego a continuación devino el estudio de Fried-
man sobre el ingreso permanente, en este caso también es un estudio del con-
sumo pero a diferencia del anterior, incorpora el largo plazo y la planificación. 
En esta cuestión la propensión marginal a consumir es igual a la unidad, si se 
tiene en cuenta el conjunto de los ingresos tanto presente como  futuro. Esto 
hace que las personas ahorren para estabilizar su consumo a lo largo del tiem-
po. En el caso del estudio de Ando y Modigliani se trata de un trabajo aplicado 
de la teoría del ingreso permanente que centra sus conceptos en el ciclo vital 
de un individuo. El trabajo de Deaton (1986), viene a contraponerse con la tesis 
de Friedman del ingreso permanente, si bien sigue manteniendo muchos de los 
supuestos de esta teoría, incorpora un supuesto clave que es la incertidumbre. 
También el análisis incorpora la posibilidad del acceso al crédito (desahorro) de 
los individuos, y como esta viene a oponerse a la teoría del ingreso permanen-
te ya que sin crédito no hay forma de suavizar el consumo en el tiempo, como  
hacen notar los estudios  de información asimétrica de Akerlof (1972) y Stigliz 
(1975). Luego esta situación se resolvió a través de nuevas formas de accesos 
al crédito. Como dice Wilkis (2013), la financiación del consumo popular luego 
de la crisis del 2001 ocurrida en la Argentina y la quiebra del sistema bancario 
mostró nuevas tendencias que cambiaron el mercado del crédito. Se puede 
apreciar una considerable segmentación del mercado, como puede ser “tarjeta 
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de crédito bancaria y no bancaria, créditos provistos por agencias financieras, 
créditos de comercio minoristas (retail), como grandes cadenas de electrodo-
mésticos, indumentaria, e hipermercados, créditos mutuales y cooperativas”1. 
Estos nuevos instrumentos crearon nuevas formas de acceso al crédito por 
sectores de ingresos bajos y populares, dando la posibilidad de poder sortear 
el problema de la información y por ende de acceso a este mercado.

En lo que hace a los trabajos empíricos provenientes del ahorro en hogares, 
se pueden encontrar varios como, por ejemplo es “El ahorro colombiano; un 
análisis microeconómico mediante regresión cualica” de Cifuentes Gonzalez y 
Meisterl Reyes. En la Argentina, podemos encontrar trabajos como el de Cris-
tofani; “Los determinantes para el ahorro en los hogares de bajos ingresos 
del GBA según los enfoques teóricos”, este trabajo realiza sus estimaciones 
con datos de cortes transversales, y los datos son de la encuesta nacional de 
gastos de hogares 1996-97. Además este estudio pone atención en los nive-
les bajos ingresos. En él se encuentran relaciones positivas con los niveles de 
ingresos y con niveles de educación (a mayor cantidad de niveles de ingresos 
y con niveles de educación mayor capacidad de ahorro), por lo tanto, no hay 
trabajos en la Argentina  (por lo menos en la exploración bibliográfica realizada) 
que pongan atención en estudios hechos para la capacidad de ahorro con una 
muestra de datos de corte longitudinal.

Entonces, en lo que hace a la preeminencia del tema de este trabajo; su fun-
ción es la de proveer de un soporte empírico a la explicación de la capacidad de 
ahorro de los hogares santafesinos. Para eso se trabajo con datos provenien-
tes del Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral, que desde 
el año 2005 lleva a cabo un estudio de panel correspondiente a los hogares 
santafesinos. En este estudio, se trabajara con los años 2009, 2010 y 2011 
los casos por cada año son de 582 hogares (el estudio de panel tiene la virtud 
de realizar un seguimiento periódico de individuos, familias, etc. Esto genera 
una mayor consistencia de resultados que los estudios de corte transversales).

El presente trabajo tendrá los siguientes objetivos:
 • Contrastar cada una de las variables provenientes de los modelos teóricos.
 • Conocer que influencia tienen cada una de las variables incorporadas al 

modelo empírico proveniente de los teóricos.
 • Contrastar si existe diferencia interanual en el análisis multinivel ya que 

será una estrategia para tratar datos de corte longitudinal.
 • Discutir y poner de relieve la consistencia de los resultados obtenidos.

1) Ariel Wilkis(2013); [...] “Las sospecha del dinero (moral y economía en la vida 
popular)” [...]; (pp.146);Ed. Paidos SAICF.
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2. Metodología y Análisis
El Observatorio Social UNL realiza un seguimiento año tras año de un cierto 
número de hogares. El relevamiento que tiene como finalidad recolectar 
información sobre los hogares santafesinos, además permite el seguimiento 
de los mismos agentes económicos, pudiendo además conocer la evolución 
y cambio de sus decisiones, acciones,  preferencias económicas, sociales y 
políticas. El panel detallista (también corte longitudinal temporal) abarca los 
periodos 2009-2010-2011, el número de hogares es de 582.

Modelo Multinivel 
Los datos para un análisis multinivel provienen de una estructura jerárquica 
donde los individuos están agregados dentro de subgrupos (en nuestro caso 
hogares) y estos a su vez pueden estar dentro de otros grupos y así prolongar 
esta secuencia dependiendo del estudio. En este caso se utilizaran modelos je-
rárquicos como estructuras para incorporar el diseño de panel. La estructura de 
datos es de corte longitudinal en el tiempo y la medición como ya se mencionó 
se efectuó en los años 2009-2010-2011.

El análisis además tendrá como función de enlace una función LOGIT que 
es una función específica para respuestas binarias (las respuestas se reduci-
rán solo a que el individuo o jefe de familia en este caso responderá en forma 
afirmativa o negativa con respecto a la posibilidad de ahorrar):
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“Donde N=Bo+B1x es el predictor lineal y la función de enlace canónico es:
0= ln(E(Y):1–E(Y) )=ln (W:1–1W)
Su presentación como un modelo lineal generalizado, será:
Logit(W)=ln(E(Y–|X=x):1–E(Y|X=x) )=ln(W(X):1–W(X) )= B0 +B1X
Este modelo es útil en situaciones practicas de investigación en la variable 
respuesta puede tomar solo 2 valores”2

Rasgos generales de los modelos Logit y Corrección de los errores
En el presente trabajo, en el cual se utilizara un modelo Logit (para el caso de 
Probit, sería lo mismo), no se realizará ningún tipo de corrección de errores, ya 
que no es un modelo lineal. La elección del modelo logit de respuesta binaria, 

2) Ucedo Silva(2013); “Comparacion de los modelos Logit y Probit del analisis multinivel en 
el estudio del rendimiento escolar”;(pp.20); Tesis universidad mayor de san marcos [En linea] 
cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/3703.
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es debido a que el modelo lineal, genera restricciones en el momento de incor-
porar variables dependientes con respuesta dicotómica. Por lo tanto:

“. Los valores estimados de la probabilidad están entre 0 y 1 .
. La variación de la probabilidad ya NO ES UNA FUNCIÓN LINEAL de los  
regresores, sino G(Z), es decir una función NO LINEAL, de una expresión 
lineal (el modelo de regresión) de los regresores. 
. El modelo no exige la homocedasticidad (vimos que por definición eso 
no puede ocurrir con una endógena 0/1)  
. Adicionalmente, no impone una restricción clásica del MBRL: no supone 
la normalidad de los errores (que no puede darse más que asintóticamente 
cuando nuestra endógena es una binomial 0/1)”3        

Composición teórica del modelo 
El modelo multinivel se encuentra compuesto de efectos fijos y efectos aleato-
rios. En este apartado se describirá para que sirve cada efecto y de que varia-
bles está compuesto.

Para los efectos fijos se anidan las distintas explicaciones teóricas sobre la 
determinación del ahorro en los hogares. En la especificación inicial del modelo 
se incluye un conjunto de regresores que pretenden representar los distintos 
factores que las teorías subrayan como determinantes fundamentales del com-
portamiento del ahorro de los hogares, de acuerdo a esto el modelo de análisis 
que se propondrá será:

Ahorro = B
0t
 + B1t

 Ingreso + B2t 
Edad + B3t 

Edad2 (cuadrado) + B4t
Educación 

+ B4t 
Activos + B5t 

Años +U
kt

El propósito de anidar variables de diferentes teorías tendrá en si un doble 
propósito. El primero es evitar corroborar o refutar alguna teoría en particular y 
el segundo es que cada teoría aporte elementos útiles del fenómeno estudiado.

AHORRO= TEORIAS QUE EXPLICAN EL AHORRO.

En el modelo, el AHORRO esta dado por la sumatoria de los diferentes ar-
gumentos teóricos. Las variables del modelo de efectos fijos (ya que estamos 

3) Ucedo Silva(2013); “Comparacion de los modelos Logit y Probit del analisis multinivel en 
el estudio del rendimiento escolar”;(pp.20); Tesis universidad mayor de san marcos [En linea] 
cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/3703.
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aplicando un modelo multinivel) son en parte cuantitativas como es el caso de 
la variable edad y -edad al cuadrado- o cualitativas como lo son las variables 
ingresos, educación y tenencia de activos determinados; en resumen la incor-
poración de cada una constituye el aporte de cada modelo teórico:

El nivel de ingreso en el presente trabajo es una variable cualitativa, y que 
provienen de la teoría keynesiana (como también podría proceder del ingre-
so permanente, siempre que se tome como un shock permanente), ya que la 
variable construida es una proxy y está cimentada por las variables: trabajo y 
renta. En este estudio no se incorporará la tasa de interés ya que en primer 
lugar tiene efectos ambiguos; un aumento en la  misma puede ocasionar que 
el efecto sustitución siempre tienda aumentar el deseo de ahorrar; pero no 
ocurre lo mismo en el caso del efecto ingreso que puede producir un aumento 
o una disminución en el ahorro y por lo tanto puede producir efectos ambiguos. 
En segundo lugar y más importante del porque no se incorpora esta variable 
es la característica que tiene el estudio, ya que en este se utilizará un modelo 
de respuesta dicotómica, por ende lo que se buscará es saber el porcentaje 
de éxito de que un jefe de hogar ahorre. Además la información con la que se 
cuenta genera la dificultad de obtener un tasa de interés de referencia para 
cada sector socioeconómico ya que no todos los sectores tendrán la misma 
forma de financiación (recordar que se utiliza las decisiones del jefe de hogar 
como proxy de las decisiones del conjunto de la familia).

Además, la teoría del ingreso permanente incorpora los niveles de educa-
ción ya que a medida que los jefes de hogares tengan mayores escalas de esta 
variable deberían tener mayores ingresos.

En lo que hace a la Teoría de Ciclo de Vital, se basa en el ingreso total a lo 
largo de toda la vida de un individuo. Este estudio es subsidiario de la teoría del 
ingreso permanente, de alguna manera Modigliani y Bruener vienen a respaldar 
la hipótesis del ingreso permanente, aplicando esta al ciclo de vida de una per-
sona y va de la mano además con la teoría de Gary Becker del capital humano.  
En sí, lo que la teoría trata de mostrar es ver cómo:

el objetivo de los hogares es mantener constante en el tiempo la “utilidad 
marginal” que deriva de su consumo. De este modo, el comportamiento del 
consumo será independiente del patrón de ingresos corrientes y tenderá a 
ser constante en el tiempo. En consecuencia, el ahorro tendrá la forma de 
“U invertida” a lo largo del perfil etario: los hogares jóvenes en su etapa de 
constitución se caracterizarán por bajas tasas de ahorro o tenderán a des-
ahorrar por medio del endeudamiento o recibirán transferencias realizadas 
por generaciones anteriores; los hogares de edad intermedia tenderán a 
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recomponer el ahorro como previsión para la vejez y, finalmente, durante la 
vejez se liquidarán los ahorros acumulados.4

Por ello el trabajo tratara de incorporar las variables edad y edad al cuadrado 
para captar estos efectos.

En lo que hace a la teoría del ahorro precautorio, se utilizara una variable 
(que como se enunció en paginas precedentes se re codifico) dicotómica para 
dividir la tenencia o no de activos, la variable tratara de captar las contingencias 
como la posibilidad de amortiguar el nivel de ingreso de los jefes de hogares 
optando por inversiones en activos físicos. Además, también se tendrá en cuen-
ta a los jefes de hogares con escasos o nulos recursos, que por ende tienen 
bajos o nulos niveles de ahorro, por ello no suelen acumular activos físicos y 
cuando logran generar una mínima capacidad de ahorro la utilizarían para cubrir 
urgencias y salud.

Para los efectos aleatorios (y para que sea un estudio de panel) la variable 
Nro Hogar con el cual se identifican los hogares (jefes de hogares) relevados en 
los años 2009, 2010 y 2011. Este permitirá llevar a cabo un estudio de panel. 

Construcción de las variables
En esta sección del trabajo se realizará una descripción (o construcción) de cada 
una de las variables que se utilizará para estimar el modelo. 

 • Ingresos Corrientes: Debido a que no se posee una forma directa de me-
dir el ingreso de los jefes de hogares (debido a que en esta encuesta no mide la 
cantidad de ingresos de los hogares), se recurrirá por hacerlo con una variable 
proxy, la misma estará compuesta por dos variables que pueden develar aproxi-
madamente la tenencia de ingresos de los individuos u hogares, una será el tra-
bajo (jefe de hogar que en la última semana previa al relevamiento estaba traba-
jando ), y la otra si una persona recibe un ingreso adicional en forma de renta (es 
decir, que las personas que trabajen o reciban rentas, serán consideradas como 
perceptores de ingreso corriente. El caso negativo solo se daría, en la situación 
donde los jefes de hogares no estén trabajando y tampoco reciban rentas).

 • Niveles de Educación: En este trabajo se reducirán las categorías de edu-
cación de los jefes de hogares en tres niveles: altos, medios y bajos. Los nive-
les altos de educación están compuestos por: Terciario completo, universitario 

4) Cristofani (2011); “Los determinantes para el ahorro en los hogares de bajos ingresos de GBA 
según los enfoques teoricos”; (pp.20); Tesis de Maestria en Economia Urbana, Uni. Torcuatto di 
tella [En linea] http://www.reporteinmobiliario.com/nuke/tesis/guillermo_cristofani_di_tella.pdf



Eje 6: Planificación y evaluación de las políticas globales. Condicionantes y desafíos en los procesos de monitoreos, 

valoración de las acciones de extensión e indicadores de impacto de las prácticas de extensión

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

completo e incompleto y posgrado. Los niveles medios por: Terciario incomple-
to, secundario completo e incompletos. Los niveles bajos: Primario Completo e 
incompleto y Analfabetos.

 • Tenencia de Activos: Se tendrá para el modelo de ahorro precautorio, si el 
jefe de hogar tiene o no activos; aquí los hogares tratan de suavizar o mantener 
el consumo mas allá de lo que predice la teoría del ingreso permanente ya que 
a esta se le incorpora la incertidumbre de los agentes.

En el caso del relevamiento de hogares santafesinos se utilizará como va-
riable proxy de tenencia de activos la siguiente pregunta, “si el hogar tendría  
capacidad de ahorro ¿para que la usaría?”, en este caso se creará una variable 
dicotómica, la cual expresaría si los hogares invierten en activos o no lo hacen. 
La misma estará construida de la siguiente manera; Tenencia de activos estará 
compuesta por las siguientes opciones: Reparar la casa, comprar o cambiar de 
movilidad (auto, moto), inversión u otra forma de capacitación. Sin Tenencia de 
activos construida por la siguientes opciones: Vacaciones/ocio/recreación/, 
Salud/Urgencia, Otra situación.

 • Edad: Para la determinación de la teoría del ciclo de vida se utilizara la 
variable edad. Además se utilizará la misma variable edad elevada al cuadrado, 
para captar el efecto de parábola supuesto por la teoría del ciclo de vida de 
Modigliani, su interpretación será conjunta.

 • Años: La variable años, hace referencia al tiempo. En el presente trabajo 
consta de tres años 2009, 2010 y 2011.

 • Variable Dependiente: Para la construcción de la variable dependiente, 
la cual será de respuesta dicotómica y que surge de la pregunta de la variable 
original: “si considera en su conjunto los ingresos de los integrantes del grupo 
que habita la vivienda ¿Cómo es la capacidad de ahorro mensual respecto a 
la necesidad de reemplazar su heladera actual?” Se considerará ahorro (su-
poniendo que desahorro y ahorro son lo mismo para la teoría del ingreso per-
manente) a las siguientes respuestas: Suficiente pero limitada a un plan de 
pagos en cuotas menor a un año, suficiente pero limitada a un plan de pagos 
en cuotas mayores a un año, tengo capacidad de ahorro para no depender de 
una financiación si me lo propongo. No se considerará ahorro a las siguientes 
opciones: Nula de acuerdo a ese propósito, no sabe, no contesta.

Resultados
Se mostrará como las características del jefe de hogar influyen en la posibilidad 
de que las familias ahorren. Como ya se ha mencionado las variables utilizadas 
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son los niveles de ingresos, nivel de educación, edad y edad al cuadrado (para 
tomar el efecto negativo, que tiene la misma en un periodo de la vida con respec-
to a la posibilidad de ahorrar, respetando la teoría del ciclo de vida) la tenencia 
de activos, (si deciden mantener activos o no en su hogar) y por último la varia-
ble años. Para la obtención de los resultados se utilizó el software STATA SE 13.

El análisis ha tomado como base a los jefes de hogares, con niveles bajos 
de educación, sin tenencia de activos, sin tener ingresos corrientes y como base 
el primer año de relevamiento del panel de datos (en el caso del trabajo es el 
año 2009). En general los resultados indican que los niveles altos de educación 
tiene 2,8645 es decir casi tres veces más chance de ahorrar que una perso-
na  con niveles bajos de educación (OR: 2,8645 con IC 95%: 1,8521;4,4303; 
p<0,000. Tabla N°1.3).

En el caso de la variable edad debemos incorporar: la edad y la edad al 
cuadrado; para poder captar el efecto completo de la edad sobre la posi-
bilidad de ahorro de los individuos. Las mismas tratan de captar el efecto 
ingreso a lo largo del ciclo de vida de los jefes de hogares. En lo que hace 
al resultado del modelo se puede decir que la variable edad como edad cua-
drado, no son significativas. Ya que en nuestro estudio empírico, edad (OR: 
0,987 con IC 95%: 0,9909; 1, 04); y en el caso edad al cuadrado (OR:1,000 
con IC 95%: 0,9952 ; 1, 008); Esto puede darse debido a que el periodo de 
análisis es corto, ya que solo cuenta con tres años, por ende no se debería 
eliminar la edad como variable explicativa del ahorro, o desechar cualquier 
teoría asociada a este concepto. 

En lo que hace a la variable ingresos corrientes, si lo relacionamos con los 
jefes de hogares la tenencia de estos,  genera un aumento en su posibilidad de 
ahorro (OR: 1,6280; IC 95%: 1,1533; 2,298; p<0,006). Entonces en el caso de 
que los individuos tengan ingresos, la probabilidad de ahorrar aumenta 1 vez y 
media sobre quien no tenga ingresos corrientes. Además podemos decir que la 
misma es significativa y no hay evidencia para rechazarla.  

En el caso de la tenencia de activos, muestra cómo esta variable influye 
en los jefes de hogar sin ingresos y niveles bajos de educación, la tenencia de 
estos llevaría a una disminución en la posibilidad de ahorro, (OR= 0,79658, 
IC95%= 0,6032; 1,0519; p<0,109). En este caso se puede decir que no hay 
evidencia fuerte para rechazar la variable de tenencia de activos.

El tiempo también fue tenido en consideración en el modelo multinivel-logit, 
en el se toma como periodo base el periodo 2009, se puede apreciar que el 
tiempo no tiene incidencia en el modelo, ya que no es significante en la diferen-
cia con los años.
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Tabla 1.1. Coeficientes del Modelo Multinivel

Variables Coeficientes IC 95% P-Valor
Edad -0,0123228 -0,7100 a 0,4087 0,740
Edad (al cuadrado) 0,0001835  0,0004 a 0,0008 0,589
Ingreso Corrientes

 (vs No tenencia de Ingreso Corrientes)

 .Percibe  Ingresos Corrientes

0,4873000 0,1426 a 0,8300 0,006

Nivel de Educación
 (vs Nivel de Educación Bajo)
 .Nivel de Educación Medio 0,15303 -0,1589 a 0,4650 0,336
 .Nivel de Educación Alto 1,05259  0,6163 a 1,4884 0,000
Tenencia de Activos
  (vs No Tenencia de Activos) 
 .Tienen  Activos -0,22742 -0,5054 a 1,4884 0,109

Fuente: Elaboración propia con datos proveniente del Observatorio UNL

Tabla 1.2 Estratificación por años

Estratificación por Periodo(vs 2009) Coeficientes IC 95% P-Valor
2010  -0,0807286 -0,3757 a 0,2142 0,5920
2011   0,1650956 -0,1568 a 0,4670 0,2840

Fuente: Elaboración propia con datos proveniente del Observatorio UNL

Tabla 1.3 Odds (ratios) del Modelo Multinivel

Variables Odd (ratios) IC 95% P-Valor
Edad   0,9847000  0,9185 a 1,0621 0,740
Edad (al cuadrado) 1,0000000  0,0004 a 0,0008 0,589
Ingreso Corrientes

 (vs No tenencia de Ingreso Corrientes)

 .Percibe  Ingresos Corrientes

1,6280000  1,1533 a 2,2981 0,006

Nivel de Educación
 (vs Nivel de Educación Bajo)
 .Nivel de Educación Medio 1,1653000  0,8530 a 1,5920 0,336
 .Nivel de Educación Alto 2,8645000  1,8521 a 4,4303 0,000
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Tenencia de Activos
  (vs No Tenencia de Activos) 
 .Tienen  Activos 0,7965800  0,6032 a 1,0519 0,109

Fuente: Elaboración propia con datos proveniente del Observatorio UNL

Medidas de Variación o Agrupación
En lo que hace a los efectos aleatorios del modelo y el coeficiente de correla-
ción intraclase ICC= 0,2364, este muestra que alrededor del 25% de la varia-
bilidad de las observaciones es atribuido a la heterogeneidad de los sujetos y 
grupos. Este valor es relativamente bajo.

Por último se puede afirmar que el modelo en forma conjunta, es significativo.

Tabla 1.4 Estadistico de Wald

Wald X P-Valor
42,18 0,001

Fuente: Elaboración propia con datos proveniente del Observatorio UNL

Tabla 1.5 Coeficiente de Correlación Intraclase

Nivel ICC Std. Error IC 95%
Nro Cuestionario (hogar) 0,2364 0,0464 0,1574 a 0,3389

Fuente: Elaboración propia con datos proveniente del Observatorio UNL

Tabla 1.6 LR test MLM vs Reg. Logistica (X2) 

Chibar 2 (01) Prob>=Chibar2

LR test MLM vs  Reg. Logistica (X2) 30,44 0,000
Fuente: Elaboración propia con datos proveniente del Observatorio UNL

4. Conclusión
Este trabajo prestó atención a los jefes de hogares y sus características, y se 
observó además como estas afectan a las decisiones de ahorro de los hoga-
res. Como ya se mencionó el modelo multinivel consta de dos partes; una que 
hace referencia a los efectos fijos que trataremos a continuación y otra a los 
efectos aleatorios. El modelo en lo que hace a los efectos fijos, trato de captar 
los resultados provenientes de la exploración teórica llevada a cabo en la pri-
mera parte del trabajo, pero con la dificultad que no se contaban con todas las 
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variables demandadas por la teoría, por ende se utilizaron variables proxy, o se 
construyeron variables similares.

Para la determinación de los efectos fijos se utilizaron: Primero, variables di-
cotómicas como lo fueron las que expresaban la tenencia de activos e ingresos 
corrientes; y una variable de nivel que hizo referencia al nivel adquirido de educa-
ción. Por último se utilizó una variable continua como edad y edad al cuadrado.

La variable respuesta o dependiente también fue convertida a dicotómica y 
expresa si la persona tiene la capacidad de ahorrar o no.

El efecto aleatorio se determinó por la variable número de hogar, que dis-
tingue a cada uno de los jefes de hogar encuestados (ya que es un estudio de 
panel). Con esta última se pudo apreciar además el nivel de correlación intra-
clase, la cual como se vio en los resultados, no era relativamente alta.

En los resultados del modelo multinivel, en lo que hace a la variable educa-
ción se puede notar, como las probabilidades de ahorrar aumentan a medida 
que aumentan los niveles de educación de los jefes de hogar. En el caso del 
nivel de educación alto (de los jefes de hogares) se puede afirmar que los hoga-
res tienen una posibilidad mayor de ahorrar que oscila entre 1,85 y 4,34 sobre 
los niveles de educación bajos. Esta evidencia confirma que los individuos a 
medida que adquieran mayor educación tendrán mayores ingresos, por lo tanto 
hará que estos individuos ahorren más para mantener inalterado su nivel de 
consumo a lo largo del tiempo.

En el caso de la variable (dicotómica) ingresos corrientes; se puede percibir 
que los jefes de hogares que gozan de ingresos en forma regular, sus hogares po-
seen una mayor probabilidad de éxito, sobre quien no lo tiene. En este caso ten-
drán una posibilidad mayor de aproximadamente 1,15 a 2,30 veces de ahorrar.

Esto pone en evidencia las visiones teóricas ya mencionadas, es decir que 
aquellas personas que reciben ingreso de forma regular, tienen mayores proba-
bilidades de ahorrar, que aquellas que no reciben. Esto claramente está relacio-
nado tanto con la teoría keynesiana y teoría del ingreso permanente, siempre 
que se considere un shock permanente, ya que en este trabajo al construir la 
variable ingreso no se pudo diferenciar si existen shocks y además como ya se 
menciono, el fin del trabajo es que las diferentes teorías nos permitan dilucidar 
de mejor manera la realidad y que en este caso conduzcan a comprender el 
comportamiento de la capacidad de ahorro de los hogares santafesinos. 

En el caso de la variable edad y edad cuadrado resultaron no significativas 
en este análisis, eso no quiere decir que habría desecharla por completo, en 
su nivel de hipótesis, para una explicación de la determinación del ahorro. No 
se debe pasar por alto que el presente estudio tiene sus limitaciones ya que; 
no se trabaja con variables cuantitativa ni continuas, sino que lo hace con va-
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riables categóricas o dicotómicas. Además el periodo de tiempo del análisis 
longitudinal cuenta solo de tres años consecutivos.

En el caso de la tenencia de activos que es una variable dicotómica, la cual 
expresa la inversión o no de activos; los resultados del modelo demuestran 
que si se toma como base (como se ha hecho), niveles bajos de educación y 
la no tenencia de ingresos corrientes; generan una relación negativa en lo que 
hace a la tenencia de activos con respecto a las posibilidades de ahorro. Esta 
relación, puede proceder del hecho de que los jefes de hogares con recursos 
socioeconómicos bajos, no puedan generar activos  en ahorros como la forma 
de contraponerse a la incertidumbre de sus ingresos, como sugiere la teoría 
del ahorro precautorio y que tal vez la forma de suavizar el ingreso permanente 
sea otra. Puede ser que este tipo de hogares tenga como finalidad ahorrar para 
gastos que son apremiantes y que no pueden hacerlo con sus ingresos norma-
les, un claro ejemplo de esto pueden ser los gastos en salud. 

La intención de este trabajo fue generar aproximaciones y conclusiones de 
manera parcial ya que el marco teórico en el que se desarrolló el presente análi-
sis tiene una profunda raíz neoclásica, con datos que no provienen de esta ma-
triz teórica, es por eso que ciertas vinculaciones con algunas variables deberían 
llevar un análisis más profundo, sobre todo en el caso del ingreso y edad (esta 
última no resulto significativa en el modelo). Sin embargo se lograron extraer 
algunas aproximaciones importantes y consistentes, en lo que hace a las deci-
siones de ahorro de los hogares de santa fe.
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Resumen
En el presente trabajo se exponen los resultados del trabajo realizado en el 
marco del proceso de “Institucionalización de la Extensión” en la Facultad de 
Educación, como así también los principales debates teóricos que han ido 
guiando el proceso de “HACER” extensión.

A partir de un proceso de evaluación institucional realizado en nuestra Uni-
dad Académica en el año 2015, analizando específicamente la dimensión ex-
tensión, se determinó como problema focal el limitado conocimiento y valora-
ción de la extensión orientada a concretar la vinculación con el medio local, 
nacional e internacional. Frente a la situación detectada se diseñó un programa 
cuyo objetivo principal fue la jerarquización de la extensión universitaria en 
nuestra Facultad, mediante la definición de líneas prioritarias de extensión, la 
formulación y ejecución de proyectos que respondan a las demandas del terri-
torio, la generación de mecanismos que articulen con instituciones del medio, 
la formación de docentes, graduados y estudiantes extensionistas, la curricula-
rización de la extensión, la visualización en el medio de las tareas de extensión 
de la Facultad, entre otros.

Los destinatarios directos de este trabajo son las familias y los actores 
sociales de los distintos territorios en donde se ejecutan los proyectos planifi-
cados. Los destinatarios indirectos son los docentes, egresados y estudiantes 
de la Facultad de Educación. 

A partir de la implementación de este trabajo se logró  visualizar las tareas 
de extensión que realiza la Facultad en el medio local, mediante la generación 
y ejecución de proyectos de extensión que vincularon a  docentes, egresados y 
estudiantes con la realidad social. 

Palabras clave
Educación / Jerarquización / Inclusión / Proyectos de extensión / Territorio

mailto:extension_capacitacion@feeye.uncu.edu.ar-
mailto:mgabih@gmail.com


Eje 6: Planificación y evaluación de las políticas globales. Condicionantes y desafíos en los procesos de monitoreos, 

valoración de las acciones de extensión e indicadores de impacto de las prácticas de extensión

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Fundamentación
En el diagnóstico realizado en  la Facultad de Educación durante e año 2015, 
se detectó como problema focal “Limitado conocimiento y valoración de la fun-
ción de extensión, orientada a concretar la vinculación con el medio local”. Las 
causas detectadas que se vinculan con este diagnóstico en particular son las 
siguientes: (i) falta de relevamiento de las demandas y ofertas del medio; (ii) 
multiplicidad de tareas de los docentes que les impide participar en tareas de 
extensión; (iii) escasas respuestas a demandas detectadas en territorio, (iv) di-
ficultades presupuestarias para abordar tareas de extensión en el territorio; (v) 
escasa participación de estudiantes, egresados y personal de apoyo de nuestra 
Facultad en tareas de extensión.

 Y las consecuencias que se desprenden de estas problemáticas son: (i) 
Insuficiente generación de proyectos de extensión que vinculen docentes, es-
tudiantes, egresados y personal de apoyo académico comprometidos con la 
realidad social; (ii) Exigua vinculación con ONGs. y OSCs.

Por este motivo es que desde la Facultad de Educación se diseñó e imple-
mentó un proyecto de trabajo cuyos objetivos generales fueron:

 • Conocer y valorar la función de la extensión orientada a concretar la vin-
culación con el medio local.

 • Formular y ejecutar proyectos de extensión que respondan a las necesi-
dades y demandas del territorio.

 • Definir y fortalecer  la función de la extensión en la Facultad.

Acerca de la extensión universitaria: nuestro proceso de trabajo
En nuestra Facultad, como en la mayoría, todo lo que no es docencia o inves-
tigación, es extensión. Por ello, lo que “no se conoce”; “no se valora” y por lo 
tanto no se jerarquiza. Frente a este panorama, nos propusimos por un lado, 
trabajar en la sensibilización y en la curricularización y por el otro, impulsar me-
canismos presupuestarios genuinos que permitan la proyección de la extensión 
en el territorio y en consecuencia su  jerarquización.

Para un docente, un egresado o un estudiante es una práctica habitual 
participar de proyectos de investigación y obviamente del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, pero no es tan “atractivo” formar parte de un proyecto de 
extensión. Una de las causas relevadas de esta falta de interés es el tema 
presupuestario, la extensión no es un “acto marginal” y por ello es fundamental 
que se logre su jerarquización como una de las tres funciones de la Universi-
dad. Creemos que es fundamental discutir la necesidad de contar con recurso 
propio, lo  que posibilitará la necesaria de las tareas de extensión. 
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Respecto de la Extensión Universitaria, sostenemos que el acto educativo 
debe contemplar además del proceso estrictamente académico que supone 
la enseñanza- aprendizaje, la necesaria investigación y la extensión con los 
distintos actores públicos y privados del territorio. Solamente esta articulación 
de funciones de manera secuencial puede garantizar un proceso de formación 
integral de estudiantes y docentes. 

Para nosotros la Extensión no es lo que no se puede catalogar como todo 
lo que no sea académico o investigación. No podemos pensar a la Extensión 
como solamente dictar cursos, organizar eventos o hacer convenios con institu-
ciones públicas o privadas. La Extensión Universitaria debe partir de un compro-
miso social que supone un diálogo con las comunidades desde una perspectiva 
crítico- transformadora. Debemos integrar todas las funciones de la Extensión, 
pero teniendo en cuenta esta última premisa, lo que permitirá desde una inte-
gración de tareas, el logro de una curricularización de la Extensión Universitaria 
en nuestra Facultad. 

Coincidimos con Tommasino (2015) cuando afirma que la Extensión crítica 
concibe que todos saben, todos aprenden y todos enseñan. Además deben rea-
lizarse abordajes globales, no disciplinares, pues la realidad es “indisciplinada”, 
vale decir es una totalidad contradictoria con infinitas variables que deben abor-
darse en conjunto. También debemos entender que la Extensión crítica supone 
un diálogo de saberes y la co producción de conocimientos. Para ello, deben 
actuar en territorio equipos interdisciplinarios de la Universidad junto con organi-
zaciones sociales, gobiernos locales, movimientos sociales populares y sectores 
subalternos. También sentará las bases para poder realizar un proceso de inves-
tigación- acción participativa, articulando las funciones de la Universidad pública. 

El objetivo final de estos procesos será la transformación estructural de la 
realidad, modificando las relaciones sociales de producción y los procesos de 
dominación, con una perspectiva de igualdad de género.

Desde un paradigma clásico a una mirada crítica 
de la Extensión Universitaria 
Nuestro trabajo en la gestión de la Secretaría de Extensión de la  Facultad de 
Educación inicia en el mes de agosto de 2014. 

Desde esa fecha comenzamos un camino que nos permitió reorganizar la 
Secretaría y orientar sus funciones. En un primer momento trabajamos tareas 
de extensión que se ligaron a un paradigma más clásico de la extensión, tal 
como afirman Roggers y Shoemaker (1974) donde las acciones de la clientela y 
la retroalimentación sobre el programa de transformación fluyen hacia la agen-
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cia de cambio. En este paradigma nosotros somos la agencia de cambio y las 
innovaciones fluyen hacia los clientes, que además no saben.

Paulatinamente fuimos ordenando nuestras acciones y pasamos de una 
forma difusionista de tareas a tratar de poner la Extensión al frente de nuestros 
objetivos. Y especialmente empezamos a visibilizar la extensión universitaria en 
nuestra Facultad, buscando darle una orientación desde un paradigma crítico. 

Esto nos permitió continuar con algunas tareas importantes tales como el 
dictado de cursos, charlas, jornadas, etc, pero también concentrarnos en la 
formulación y ejecución de proyectos de extensión en el territorio, con distintos 
actores del territorio. Todas las propuestas surgieron de demandas reales de 
los distintos actores y no de acciones que la Universidad llevaba al territorio. 

Este cambio nos ha permitido reorientar las funciones de nuestra Secretaría 
porque hemos avanzado en procesos de extensión que han permitido la inclu-
sión educativa de niños, niñas y adolescentes de distintas comunidades vulne-
rables. En este sentido se apoyaron y financiaron con distintos fondos propios 
y de diversas áreas de la Universidad Nacional de Cuyo una serie de proyectos 
en territorio en los que han participado docentes, egresados estudiantes y 
personal de apoyo de nuestra Facultad. Esto nos ha permitido trabajar diversas 
acciones socioeducativas en las distintas comunidades, inaugurando un proce-
so de educación dialógica que permite iniciar un camino de extensión distinto. 

La utilización de una metodología que potencia un proceso de aprendizaje 
compartido permite un diálogo de saberes novedoso, movilizante, que rompe 
con la cotidianeidad de la tarea extensionista anterior y que articula teoría y 
práctica. Lo importante del uso de estas técnicas no serán los resultados en 
sí  mismo, sino la significatividad del proceso. Esta concepción dialógica en la 
producción de conocimiento se realiza a partir de las acciones en el  territorio 
junto con los actores que allí lo habitan. Esto permite intercambio y confronta-
ción de diversos puntos de vista, la democratización y delineamiento de roles 
en el proceso y la integración de los procesos formativos de nuestros  egresado 
y estudiantes a partir de la experiencia en los territorios. 

Esto significa estructurar con un sentido estratégico nuestras tareas en las 
comunidades, buscando dar unidad a todos los factores que intervienen, tenien-
do en cuenta los participantes y sus características personales y grupales, sus 
necesidades e intereses, el contexto en el que viven y sus saberes populares. 

Además no debemos perder nunca los objetivos que nos proponemos al-
canzar y las etapas que fijamos para lograrlos. Esta secuenciación nos ordena 
y nos permite trabajar en territorio con fundamentos teórico- metodológicos e 
ideológicos muy claros. 
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Reflexiones que sustentan nuestro trabajo en Extensión
La extensión es un conjunto de actividades, que genera una relación en las que 
actores sociales y universitarios co-producen conocimiento desde los saberes 
específicos y plurales que cada uno posee; esta relación permite interactuar en 
procesos participativos. Supone otra forma de entender la extensión: por un 
lado, el reconocimiento de los saberes populares, como así también del papel 
de la universidad, no ya pensado como servicio a la comunidad- como quien dice 
a los actores sociales qué hacer-, sino como co-construcción de conocimiento 
y de estrategias de acción sobre la realidad, para transformarla. Esta idea es 
central para la educación, como fundamento de la perspectiva extensionista 
crítica, como formadora en saberes, valiéndose de la tarea de extensión como 
herramienta para salir al medio, interactuando, conociendo, comprendiendo y 
por consecuencia, recreándolo desde la construcción colectiva. Este ejercicio 
es parte de la integralidad como integración de funciones y articulación de ac-
tores sociales y universitarios (Tomasino, H. y Rodríguez, N. 2011).

Uno de los objetivos del vínculo es el de la expansión de la cultura y la utili-
zación social del conocimiento. En este sentido, nuestras experiencias además 
de ser socioeducativas se relacionan con diversos procesos culturales que 
atesoran las comunidades en donde trabajamos la Extensión.

Así, desde esta perspectiva, es importante el concepto de diálogo de sa-
beres, que forma parte de la ecología de saberes (Boaventura Santos, 2010) 
como fundamento epistémico, que refiere a la co-construcción de conocimiento 
entre el saber popular y el saber académico.

Cuando hablamos de diálogo no podemos dejar de remitirnos a Paulo Freire 
quien dice que el diálogo no es invadir, no es manipular, no es dominar, no es 
imponer consignas, es problematizar, criticar, reflexionar, lo que parte de com-
prender a cada uno de los sujetos insertos en su realidad quienes son los 
encargados de hacer verdaderas las transformaciones. Lo que plantea es que 
podamos problematizar nuestros conocimientos en situaciones concretas y rea-
les, en la cual se genera y en la cual incide para comprenderla mejor y de eso 
modo explicar generando un ida y vuelta entre las partes.

Esta forma de entender la producción de conocimiento implica “aprender en 
movimiento” (Harguinteguy y otros, 2015). En este sentido, la extensión desde 
una perspectiva crítica, apunta a construir conocimiento en conjunto, donde la 
formación profesional responda a la realidad social: la universidad podrá entrar 
en un diálogo de saberes con los sujetos en su territorio.

El diálogo de saberes, en el marco de nuestra experiencia con las distintas 
organizaciones implicó posicionarnos desde las distintas disciplinas de las que 
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proveníamos como docentes, en una apertura hacia un saber construido como 
vehículo para la transformación social. Nos hemos dado cuenta de que se trata 
de un proceso complejo de co-construcción en que los actores sociales y uni-
versitarios pueden entrar en diálogo para pensar la práctica de extensión en sí 
misma. Desde el principio reconocimos que no era un ejercicio fácil, pero que, 
al menos, podríamos avanzar hacia una reflexión sobre el trabajo de Extensión 
con las organizaciones del territorio. 

Algunos resultados
La mirada sobre extensión critica, generó un cambio en la metodología de tra-
bajo de la Secretaría, se organizó la agenda del Consejo de Extensión con una 
periodicidad de reuniones mensuales de trabajo, en donde se analiza, se dis-
cute, y se aprueban normativas, convocatorias y proyectos de extensión, con 
lineamientos  consensuados desde  una perspectiva interdisciplinaria.

Este trabajo sistemático ha abierto un camino para el logro de la Jerarqui-
zación y nos ha permitido visualizar la extensión desde una perspectiva crítica.  

Desde 2015 y hasta la fecha se ha incrementado la participación de docen-
tes, graduados, estudiantes y personal de apoyo en la ejecución de proyectos 
de Extensión. Se ha incrementado el número de proyectos de extensión en te-
rritorio, se ha trabajo a partir de demandas concretas de comunidades  vulnera-
bles. Se ha incorporado al claustro de egresados en la elaboración, dirección 
y ejecución de proyectos. Se ha puesto en valor el “rol” del docente, egresado 
y estudiante extensionistas. Se han promovido iniciativas de capacitación so-
cio-educativas en territorio, que brindan herramientas para el trabajo con las 
comunidades. Somos conscientes que esto es solo el inicio, que queda mucho 
camino por recorrer, pero que vamos hacia el logro de los objetivos.  

Conclusión
El camino recorrido en toda esta etapa nos ha permitido por un lado, reflexionar 
sobre el sentido de la extensión universitaria. De este modo hemos comenzado 
a cambiar una forma de hacer extensión más ligada a un paradigma clásico, 
que entiende la extensión como acciones vinculas solamente a la capacitación 
y a la difusión, por un paradigma crítico en donde la extensión se concibe como 
una herramienta de transformación social. Por otro lado, el trabajo sistemático, 
la gestión para tramitar fondos, el seguimiento, nos ha permitido jerarquizar la 
extensión en nuestra facultad. 
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Resumo
Este trabalho objetivou analisar como o Instituto Federal do Paraná (IFPR), cam-
pus Paranaguá, Brasil, vem realizando a ação extensionista entre os anos de 
2009 e 2016 em interface com pressupostos do Desenvolvimento Territorial 
Sustentável (DTS). A ação investigada compreende a extensão como uma cons-
trução coletiva imersa num processo dialógico. O método utilizado envolveu a 
análise documental que resultou no mapeamento e relatório preliminar dos 47 
projetos de extensão levantados junto ao Comitê de Pesquisa e Extensão (COPE) 
do IFPR. O mapeamento organizou-se em três etapas: a primeira caracteriza-se 
pela descrição do procedimento de cadastro dos projetos de extensão junto ao 
COPE. A segunda apresentou o mapeamento dos 47 projetos cadastrados no 
período 2009 a 2016. O terceiro momento se deu através da análise dos dados 
presentes nos objetivos e palavras chaves articuladas aos pressupostos do 
DTS. A análise dos dados considerou as diretrizes do Fórum de Pró-Reitores de 
Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX). Apresentam-se 
o fluxo das ações de extensão dentro do COPE, o perfil dos projetos conforme 
a linha de extensão, área de conhecimento, os/as envolvidos/as nos projetos, 
objetivos e resultados. Conclui-se que os projetos harmonizam-se com os ob-
jetivos de DTS ao buscarem ações para modos de vida sustentáveis e para a 
redução das desigualdades sociais. Nesse contexto, barreiras e desafios são 
apontados, como por exemplo a que se refere a participação da comunidade 
externa, a continuidade de financiamentos e a adesão dos/as estudantes.

Palavras chave
Projetos de extensão / IFPR / Desenvolvimento / Territorial Sustentável.
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Introdução
O exercício dos direitos políticos, sociais e civis fazem parte das diretrizes do 
Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS). Neste caminho o trabalho digno, 
remunerações justas, uso de recursos naturais de modo consciente, autonomia 
local, valorização da cultura local são pontos chaves do DTS. Este modelo de 
desenvolvimento abarca de modo complexo atitudes éticas, inclusivas e sus-
tentáveis. Seus resultados se dão em longo prazo e requerem visão sistêmica 
além da mudança de hábitos de vida. Destaca-se que sua complexidade é 
multidimensional e vincula-se a aspectos, sociais, culturais, econômicos, am-
bientais e territoriais (Sachs, 2007). Desta forma ao se pensar em DTS há que 
se levar em conta questões que ultrapassam a dimensão econômica, proble-
matizando o que, porque e como se produz. 

São características do DTS a apropriação comunitária com novas formas de 
gestão, ação e planejamento participativo e contextualizadas a realidade local. 
Outra nuance são a busca de soluções politicamente descentralizadas, volta-
das à inclusão e ecologicamente prudentes, além da atuação através de fóruns 
de planejamento e gestão participativa (Vieira, 2006).

Segundo Sen (2010) o desenvolvimento articula-se a concepção de am-
pliação de liberdades. Sendo assim, quando as pessoas tem o aumento de 
suas liberdades pessoais elas alcançam também sua condição de agentes em 
suas vidas:

O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação 
de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 
destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e into-
lerância ou interferência excessiva de Estados repressivos. A despeito de 
aumentos sem precedentes na opulência global, o mundo atual nega liber-
dades elementares a um grande número de pessoas- talvez até mesmo a 
maioria (Sen, 2010, p. 16-17).

Através da ampliação de liberdades é possível a redução das desigualda-
des sociais e o acesso igualitário as oportunidades melhores de vida. Uma 
possibilidade para se chegar ao desenvolvimento é através da educação. Se-
gundo Sen (2010) há uma forte ligação entre educação e desenvolvimento, ou 
seja, ao melhorar a escolaridade tem-se acesso a outras oportunidades como 
emprego formal, capacitação da decisão, ampliação da condição de agentes 
na comunidade.

Conforme Freire (1979):
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A educação é mais autêntica quanto mais desenvolve este ímpeto ontológi-
co de criar. A educação deve ser desinibidora e não restritiva. É necessário 
darmos oportunidade para que os educandos sejam eles mesmos. Caso 
contrário domesticamos, o que significa a negação da educação. Um edu-
cador que restringe os educandos a um plano pessoal impede-os de criar. 
Muitos acham que o aluno deve repetir o que o professor diz na classe. 
Isto significa tomar o sujeito como instrumento. O desenvolvimento de uma 
consciência crítica que permite ao homem transformar a realidade se faz 
cada vez mais urgente (Freire, 1979, p. 32-33).

Deste modo o processo de construção do conhecimento ocorre através de 
uma transformação, a qual só é possível quando se é sujeito da própria his-
tória. A ação extensionista alinha-se a esta premissa rompendo com modelos 
antigos e tradicionais sendo uma possibilidade de construção coletiva, troca e 
diálogo ente atores. A extensão volta-se a um processo transformador, eman-
cipatório, democrático; embasado no respeito a cultura local (Serrano, 2017).  

Conforme o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 
Brasileiras (FORPROEX) o conceito de extensão universitária imbrica-se “a um 
processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de 
forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 
sociedade” (FORPROEX, 2007, p. 02). Neste artigo apresentam-se alguns resul-
tados de um estudo mais amplo de dissertação de mestrado sobre as ações ex-
tensionistas no Instituto Federal do Paraná (IFPR) entre os anos de 2009 e 2016.

Os Institutos Federais são considerados: “instituições de educação supe-
rior, básica e profissional, pluri curriculares e multi campi, especializados na 
oferta de educação, profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 
ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 
com as suas práticas pedagógicas” (Ramos, 2011, p. 15).

Tais instituições ofertam cursos de educação básica- ensino médio integra-
do, além de cursos superiores- bacharelados, licenciaturas e tecnólogos; e de 
pós graduação. Os institutos são vinculados ao Ministério da Educação (MEC) 
por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC).

Atualmente existem 38 Institutos Federais presentes em todos os Esta-
dos brasileiros. No Estado do Paraná, existem 25 campi do IFPR: Paranavaí, 
Umuarama, Astorga, Goioerê, Ivaiporã, Londrina, Jacarezinho, Jaguariaíva, Irati, 
Campo Largo, Assis Chateaubriand, Pitanga, Telêmaco Borba, Foz do Iguaçu, 
Barracão, Coronel Vivida, Palmas, União da Vitória, Curitiba, Pinhais, Colombo, 
Paranaguá, Quedas do Iguaçu. 

O IFPR, campus Paranaguá iniciou suas atividades como Escola Técnica da 
Universidade Federal do Paraná em 31 de agosto de 2008 e posteriormente 
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foi transformado em Instituto Federal do Paraná através da lei n° 11.982 de 
29 de dezembro de 2008. O campus localiza-se no bairro Porto Seguro, região 
periférica da cidade. Compõe a comunidade do entorno as comunidades da Vila 
Garcia, Jardim Esperança, Jardim Ouro Fino, Vila dos Comerciários, regiões ca-
racterizadas por vulnerabilidades sociais como desemprego, violência, evasão 
escolar. O IFPR ainda dispõe em sua imediação importante área de preser-
vação ambiental denominada Parque Estadual do Palmito.

Após análise documental sobre o tema, optou-se como meio de aproximação 
do campo pesquisado, pelo mapeamento e relatório preliminar, do estado da 
arte dos projetos de extensão no IFPR, tendo por base os 47 projetos de ex-
tensão registrados no Comitê de Pesquisa e Extensão- (COPE) entre os anos 
de 2009 e 2016. Pautados nas diretrizes da FORPROEX (2007) considerou-se 
como critérios: ano de cadastro, ano de vigência, atividades desenvolvidas, lin-
ha de extensão, área do conhecimento, área temática primária, área temática 
secundária, palavras chaves e objetivos e resultados.

O mapeamento a seguir organiza-se em três etapas: a primeira caracteri-
za-se pela descrição do procedimento de cadastro dos projetos de extensão 
junto ao COPE. A segunda apresenta o mapeamento dos 47 projetos cadastra-
dos no período 2009 a 2016. O terceiro momento se dá através da análise dos 
dados presentes nos objetivos e palavras chaves. 

O primeiro passo: conhecendo o processo de cadastro 
dos projetos de extensão no COPE
O COPE, está presente em todos os campi e configura-se como um comitê de 
assessoramento da Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ele presta auxílio 
na formulação, subsídio e acompanhamento das execuções da política de pes-
quisa científica e extensão no âmbito institucional. No IFPR campus Paranaguá, 
todos os projetos de extensão demandam a aprovação deste comitê. Para que 
um projeto tenha início, ele primeiramente demanda ser formulado conforme 
as normativas do COPE. Sendo assim para a sua aprovação, o projeto preci-
sa deixar claro quem são seus participantes, objetivo, a interligação entre os 
processos de pesquisa, ensino e extensão, a vinculação com a comunidade e 
com as políticas públicas. Também é orientado que o documento explicite sua 
abrangência, os resultados esperados, as formas de financiamento e avaliação.

Ao dar entrada no COPE o/a proponente deverá indicar uma linha de ex-
tensão, área do conhecimento, área temática primária e secundária, conforme 
estabelecido pelo FORPROEX. Também deverá apresentar o extrato da ata de 
sua área/ eixo de atuação com a apresentação e aprovação pelos pares. Junta-
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mente ao projeto e a ata, deverá ser apresentado o Currículo Lattes de todos/
as os/as participantes (coordenação, vice-coordenação e colaboradores/as). 

O COPE, ao receber a documentação, irá avaliá-la e expedirá um parecer 
consubstanciado. Caso seja aprovado, o projeto será registrado no COPE e tam-
bém no sistema da Pró Reitoria de Pesquisa e Inovação- PROEPI do IFPR. Os/
as coordenadores/as serão informados/as via e-mail do andamento de seu 
cadastro. Caso o parecer sinalize pendência, o projeto será reencaminhado 
para os/as proponentes para correção. Caso o projeto indique necessidade de 
financiamento, mediante aprovação do COPE, será encaminhado também para 
a Pró Reitoria de Planejamento (PROPLAN) do IFPR.

Mediante autorização da Direção Geral, teve-se acesso aos projetos de ex-
tensão cadastrados no COPE do campus Paranaguá. Seguem dados sobre os 
achados do levantamento inicial.

Mapeando projetos: caminhos que a extensão percorre no campus
Os documentos analisados consideram como ações de extensão os eventos, 
os cursos, os projetos e as palestras. O levantamento dos dados de cadastro 
dos projetos se deu de modo manual e o critério adotado para este foi o ano 
do cadastro.

Levantou- se projetos que apresentaram em sua documentação boletins de 
cartografia social, publicações em revistas, banners e participação em eventos. 
Destaca-se que os produtos originados pelos projetos: “Cartografia Social no 
Bairro Porto Seguro”; e “Narrativas Cruzadas e Cidadania: Construindo Recon-
hecimento”, divulgaram a atividade extensionista e realçaram o público parti-
cipante. Aponta-se ainda que os projetos de cartografia social apresentaram 
documentos expedidos pela comunidade como abaixo assinados anexados 
realçando a intensão das comunidades envolvidas em participar da atividade 
extensionista.

Há ainda projetos com desdobramentos políticos como a inserção de docen-
tes em conselhos municipais, situação descrita no projeto “Leituras de Literatu-
ra Brasileira Contemporânea”, na qual o docente passou a compor o Conselho 
Municipal de Cultura de Paranaguá. Destaca-se ainda projetos como “1° Mostra 
Multidisciplinar do Instituto Federal do Paraná” que consolidaram-se como base 
para eventos científicos maiores. 

No que se refere à comunidade externa, esta foi contemplada como equipe 
executora (voluntários) ou como participantes da ação (usuários). Desta for-
ma, levantou-se que a comunidade externa ao IF foi composta por estudantes 
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e docentes da rede pública, integrantes de comunidades tradicionais como 
pescadores/as, moradores/as locais, trabalhadores da área tecnológica, entre 
outros. Nos documentos analisados, os dados foram insuficientes para que se 
constatasse o número exato, perfil e percepções da comunidade externa. 

Os projetos registrados no COPE: a caracterização
No COPE todos os projetos são apresentados sob a classificação do mesmo 
nome, projeto. Contudo, dentro das tipologias eles se identificaram por ações 
de extensão que podem ser: cursos, eventos e/ou projetos. Sendo assim fo-
ram levantados 47 projetos sendo 07 projetos de cursos, 05 projetos de even-
tos e 34 projetos de “projetos” de extensão. Há ainda 01 projeto com a ação 
de extensão definida como palestra (classificação adotada pelos proponentes). 
Destaca-se que a ação com maior quantidade foi a de projetos, e que esta vem 
crescendo a cada ano quando comparado às outras ações extensionistas. 

Os eixos da ação extensionista
Respaldando-se nas atas apresentadas nos projetos de extensão constata-
ram-se os seguintes eixos/áreas: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tec-
nologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Sociais/ Humanas; 
Meio Ambiente e Recursos Naturais; Industrial/ Controle e Processos Industriais; 
Tecnologia da Informação e Comunicação; Gestão e Negócio. Tais eixos/áreas 
são classificações adotadas na organização do próprio campus.

O gráfico abaixo apresenta o percentual por eixo/ área:

Figura 1. Relação entre eixos/áreas e percentual de ações extensionista

Fonte: Os autores. NOTA: Os dados que embasaram a elaboração do gráfico foram extraídos dos projetos 

arquivados no COPE do IFPR, campus Paranaguá.
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Houveram ainda 02 projetos que se identificaram como vinculados a Seção 
Pedagógica e de Assuntos Estudantis; e 01 vinculado ao Conselho Diretor (com 
ata originária deste Conselho).

O eixo/área com maior número de projetos foi o de Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias: 34%; em oposição ao eixo/ área Gestão e Negócios, com 
02%. O eixo de Linguagens também foi o que mais apresentou projetos, 11, 
além de 03 cursos e 01 evento. A tabela abaixo expõe a distribuição de ações 
de extensão apresentada por todos os eixos/áreas. 

Tabela 1. Relação entre eixo e quantidade de projetos de ação de extensão

Eixo Quantidade Curso Evento Projeto Palestra

Conselho diretor 01 00 01 00 00

Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias 05 02 00 03 00

Linguagens, códigos e suas tecnologias 15 03 01 11 00

Meio Ambiente e Recursos naturais 10 00 01 09 00

Industrial/ controle e processos industriais 03 02 01 00 00

Ciências sociais/ humanas 08 00 00 07 01

Tecnologia da informação e comunicação 02 00 00 02 00

Gestão e negócios 01 00 00 01 00

Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis 02 00 01 01 00

Total 47 07 05 34 01

Fonte: Os autores. Nota: Os dados que embasaram a elaboração do gráfico foram extraídos dos projetos 

arquivados no COPE do IFPR, campus Paranaguá.

Destaca-se a atuação dos/as técnicos/as nas atividades de extensão. A 
Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis (SEPAE), caracterizada por equipe 
de Técnicos/as em Assuntos Educacionais (TAEs) apresentou no decorrer do 
período 02 ações extensionistas sendo 01 evento e 01 projeto de extensão. 
Todas as ações referiram-se a temática de inclusão de pessoas com neces-
sidades intelectuais especiais. 

Identificaram-se ações realizadas através de cursos, palestras e eventos 
que não se inseriram diretamente na proposta desta pesquisa como, por exem-
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plo, o “Curso de torneamento CNC- construção de peças de xadrez por meio de 
usinagem” e “3° Semana de Aquicultura” e “1° Semana Acadêmica de Meio 
Ambiente”. Tais ações embora atendam indiretamente a comunidade, voltaram-
se prioritariamente para a divulgação e trocas de experiência entre cursos, e/
ou colaborar no desenvolvimento dos aprendizados dos próprios estudantes do 
IFPR. Estas modalidades de extensão ainda apresentaram ações especificas, 
com características de prestação de serviços e realizadas num período limitado 
de tempo, de modo tópico/ isolado.

Constatou-se que muitos projetos caracterizaram-se como curso, embora 
não estivessem com esta identificação. Dos 32 projetos apresentados, 09 pos-
suem em sua descrição características de cursos, seja na formação de estu-
dantes do ensino fundamental, estudantes do ensino médio, ou descrito como 
de formação continuada em docência. Constataram-se ainda cursos dirigidos 
para aperfeiçoamento em área técnica e também outros para público livre. 

Observou-se uma oscilação entre os projetos cadastrados sendo o menor 
volume em 2011, zero; e o maior, em 2015, dez. Esclarece-se que o fato de não 
haver cadastro novo em 2011, isto não descarta a possibilidade de execução 
de projetos. Aponta-se que em 2011 evidenciou-se 04 projetos em andamento, 
todos cadastrados em 2010. 

Os cursos de extensão inscritos no COPE foram de formação continuada 
a docentes externos ao IFPR, cursos de formação para discentes do IFPR e 
estudantes de ensino médio da rede pública, docentes de ensino fundamental, 
estudantes dos cursos tecnológicos e trabalhadores técnicos. 

As linhas de extensão
Apuraram-se as seguintes linhas de extensão: alfabetização, leitura e escrita, 
artes visuais; formação de professores; grupos sociais vulneráveis; metodolo-
gia, estratégia e ensino aprendizagem; mídias; questões ambientais; saúde e 
proteção no trabalho. A tabela abaixo destaca o número de projetos inscritos 
em cada linha de extensão.

Tabela 2. Linhas de extensão e número de projetos

Número 
da linha

Identificação da linha Número de 
projetos inscritos

x Outras linhas não classificadas como de extensão pela FORPROEX 15

01 Alfabetização, leitura e escrita 01
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05 Artes visuais 02

x Não apresentou 17

21 Formação de professores 01

26 Grupos sociais vulneráveis 03

32 Metodologia e Estratégia e ensino aprendizagem 01

34 Mídias 02

40 Questões ambientais 02

45 Saúde e proteção no trabalho 01

Fonte: Os autores. Nota: Os dados que embasaram a elaboração do gráfico foram extraídos dos projetos 

arquivados no COPE do IFPR, campus Paranaguá.

Pode-se perceber que a linha com maior número de projetos inscritos foi 
a linha nº 26 denominada: Grupos Sociais Vulneráveis. Esta linha obteve 03 
projetos inscritos sendo eles: “Cartografia Social das terras indígenas gua-
ranis”; “Cartografia Social no Bairro Porto Seguro”; “Cartografia Social” e 
“Direitos Territoriais”. Dos 47 projetos de extensão, 17 não indicaram linhas 
e ainda 15 apontaram outras linhas que inexistiam no catálogo de linhas de 
extensão da FORPROEX. 

As áreas de conhecimento e temáticas
Quanto às áreas de conhecimento, foram encontrados projetos nas Ciências 
Exatas e da Terra (02), Linguística, Letras e Artes (02), Ciências Sociais (01), 
Engenharias (01) e Ciências Humanas, (01). Os demais projetos apresentaram 
áreas não indicadas pelo CNPQ, ou não informaram a área de conhecimento. 

Em relação às áreas temáticas foram levantados projetos atrelados a Edu-
cação (10), Saúde (01), Cultura (04), Direitos Humanos e Justiça (03), Ciências 
Humanas (02) e Tecnologia e Produção (02). Outros projetos apontaram áreas 
inexistentes ou não indicaram uma. Observa-se elevado número de projetos 
(10) que descreveram-se como da área da Educação, esta vinculada diversas 
vezes a formação de docentes.

Conforme estabelecido pela FORPROEX, as ações extensionistas podem in-
terligar-se compondo um programa extensionista. Embora não explicitado cons-
tatou-se que eventos, projetos, cursos vincularam-se nesta pesquisa mostran-
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do diálogo entre ações. Como exemplo aponta-se o “Projeto Festa da Cultura” 
que se interligou com o “Projeto IFPR em teatro”. No entanto poucos projetos 
evidenciaram esta articulação, apresentando ações isoladas.  

Participantes conforme gênero e função
O estudo foi desagregado por sexo e função, sendo assim levantou-se esta dis-
tribuição nos grupos docentes, discentes bolsistas, colaboradores/ voluntários 
e Técnicos em Assuntos Educacionais (TAEs). Elucida-se que o levantamento 
considerou a possibilidade de um mesmo integrante envolver-se em diversos 
projetos. Esclarece-se ainda que a instituição não possui em seu quadro atual 
todos os/as envolvidos/as. Nesta pesquisa foram incluídos/as todos/as os/
as participantes dos projetos de extensão entre 2009 e 2016.

A tabela 3 ilustra a quantidade considerada nos dados:

Tabela 3. Distribuição de participantes da equipe executora quanto ao sexo (2009-2016)

Docente Discentes/ Bolsistas Técnicos em Assun-
tos Educacionais

Docentes Voluntários/ 
Colaboradores/ par-
ticipantes externos

Sexo M F M F M F M F

Quant. 49 39 19 37 15 10 32 33

% 56% 44% 34% 66% 60% 40% 49% 51%

Total 88 56 25 65

FONTE: Os autores. NOTA: Os dados que embasaram a elaboração do gráfico foram extraídos dos projetos 

arquivados no COPE do IFPR, campus Paranaguá.

O grupo dos/as docentes integraram ao mesmo tempo funções de exe-
cução e coordenação, sendo assim por questões metodológicas optou-se por 
considerar apenas a categoria docente, ou seja, sem a distinção da função 
coordenação e vice-coordenação. Levantou-se que 56% dos participantes eram 
do sexo masculino e 44% do sexo feminino. Observa-se uma maior inserção 
masculina nos projetos de extensão. 

Em relação aos bolsistas, esclarece-se que estudantes com outras moda-
lidades de bolsa também se envolveram nos projetos de extensão. Desta for-
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ma estudantes bolsistas de pesquisa, inclusão social, entre outros, puderam 
compor as equipes nas atividades de extensão. Do universo de 56 estudantes, 
observou-se que 66% eram do sexo feminino e 34% do sexo masculino. 

A atuação dos Técnicos em Assuntos Educacionais
Constatou-se que do total de 47 projetos, 10 indicaram em sua composição 
Técnico em Assuntos Educacionais (TAE). Este dado indica uma participação 
de 21% de TAEs nas ações extensionistas. Dos TAEs participantes 60% eram 
do sexo masculino e 40% do sexo feminino. Os projetos que tiveram maior 
envolvimento dos TAEs foram aqueles ligados a eventos. Apenas um projeto 
apresentou TAE em sua coordenação: “O projeto do NAPNE- Núcleo de Apoio a 
Pessoa com Necessidades Especiais”.  

Ao observarem-se os projetos com a inserção de TAE constatou-se que nos 
primeiros anos o perfil das ações era caracterizado por eventos, e no decorrer do 
período, eles/as envolveram-se em outras temáticas como: cartografias sociais, 
inclusão e grupos vulneráveis, políticas públicas de educação, entre outros. 

Na categoria colaboradores/as foram incluídos participantes da comuni-
dade externa, estudantes de outras instituições, profissionais externos, dis-
centes voluntários/as. Percebeu-se que 49% eram do sexo masculino e 51% 
do sexo feminino. 

Os participantes externos, Universidade Federal do Paraná (UFPR), Núcleo 
Regional de Educação (NRE), Secretaria Municipal de Cultura de Paranaguá, 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), entre outros, ca-
racterizaram-se por vínculos de parcerias. Estas instituições colaboraram tanto 
da divulgação, organização e execução dos projetos. 

Avaliação dos projetos a luz da equipe executora
Como desafios encontrados no desenvolvimento dos projetos foram indicados 
pela própria equipe executora dos projetos em seus relatórios: a suspensão 
por falta de financiamento, pelo afastamento do/a executor/a das atividades; 
a necessidade de adaptações no modo de execução do projeto para que fosse 
possível a conclusão. Indicou-se ainda intercorrências que interferiram direta-
mente no andamento do projeto como a paralisação temporária da instituição, 
baixa adesão das instituições parceiras e também da comunidade participante.

Os relatórios do COPE ainda apontam que projetos tiveram pendências para 
sua aprovação como o não preenchimento da bibliografia, a falta de clareza na 
metodologia, execução e também da composição da equipe. Um ponto des-
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tacado nos pareceres do COPE foi a indefinição do modo de envolvimento da 
comunidade externa em alguns projetos.

Caracterização dos projetos a partir dos seus objetivos: 
a questão do Desenvolvimento Territorial Sustentável
A análise dos objetivos dos projetos permitiu destacar as seguintes caracteri-
zações presentes na tabela 4: 

Tabela 4. Classificação dos projetos de extensão conforme seu objetivo

Enfoque da ação extensionista Título dos Projetos de Extensão

I-Enfocam políticas públicas edu-
cacionais

Narrativas cruzadas e cidadania: construindo reconhecimento 
(projeto)

Observatório Crítico de políticas públicas para a educação 
básica no litoral do Paraná (projeto)

Laboratório de Ensino de sociologia: Debatendo temas Atuais 
a partir da Perspectiva das Ciências Sociais (projeto)

II-Aperfeiçoam a formação de do-
centes

A sociologia da educação básica: história da disciplina esco-
lar e formação do professor (palestra)

Conversas interdisciplinares- tecendo contextos (projeto)

Mosaico (projeto)

Oficinas de aprendizagem de língua portuguesa e matemática 
(projeto)

Curso de redação dissertativa (curso)

Núcleo de Assessoria Pedagógica (projeto)

Curso de leitura literária, interpretação e autoria em multimí-
dia (curso)

Formação Continuada de professores de Biologia (projeto)

Física legal das simulações virtuais (projeto)

Projeto de extensão Matemática (formação de professores) 
(curso)
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III-Aperfeiçoam a mão de obra téc-
nica e tecnológica

Curso de conferente de contêineres e armazéns gerais em 
conjunto com o santuário do rocio (projeto)

Conhecer e interpretar a Norma Regulamentadora NR 10 
(curso)

Curso de torneamento CNC- construção de peças de xadrez 
por meio de usinagem (curso)

IV-Desdobram ações constantes 
na instituição

Coral IFPR (projeto)

NAPNE- Paranaguá- capacitando e incentivando práticas de in-
clusão educacional (projeto)

V-Discutem gênero Mulheres em movimento: semeando autonomia colhendo 
cidadania (projeto)

VI-Discutem e buscam soluções 
para questões locais, empoderam 
para o processo decisório

Cartografia social e direitos territoriais (curso)

Cerqueiros de Barbados (projeto)

Diagnóstico da demanda por arborização junto a comunidade 
do bairro Porto Seguro Paranaguá (projeto)

Análise integrada das características ecológicas e formas de 
uso do arquipélago de currais (projeto)

Mapeamento social de práticas tradicionais e conflitos am-
bientais entre pescadores artesanais nas Ilhas da baia de 
Guaraqueçaba (projeto)

Quintais agroecológicos (projeto)

Cartografia Social das terras indígenas guaranis (projeto)

Cartografia Social no Bairro Porto Seguro (projeto)

VII-Qualificam o processo de apren-
dizado dos estudantes do IF.

Esportes Intelectuais: como jogar, ensinar e organizar eventos 
de xadrez e damas na escola (curso)

Formação de Cidadãos Ambientais (projeto)

Oficinas de música- prática de conjunto (projeto)

Cinema em ação (projeto)

Oficina de produção de textos (145 horas) (curso)

Substâncias Químicas no Cotidiano (40 horas) (projeto)
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VII-Trabalham inclusão social Inclusão Digital para a melhor idade (projeto)

Sociologia em MP3: produzindo podcasts com alunos do EM 
(projeto)

Curso de matemática para alunos de sétima e oitava série 
do ensino fundamental que apresentavam dificuldades de 
aprendizagem nos colégios estaduais Carmem Costa e Porto 
Seguro (curso)

NAPNE- Paranaguá- capacitando e incentivando práticas de 
inclusão educacional (projeto)

Telecine Rio da Vila (projeto)

VIII-Desenvolvem a cultura Etnodoc: patrimônio e imagem em foco (projeto)

A intervenção artística por meio do mosaico no IFPR campus 
PGUA (parceria com eixo informação e comunicação) (projeto)

Festa da Cultura IFPR Paranaguá (projeto)

Leituras de Literatura Brasileira Contemporânea (projeto)

IFPR em teatro (projeto)

IX-Eventos IV Seminário de Tecnologia do litoral e II Semana de ensino, 
extensão, pesquisa e inovação do campus Paranaguá (evento)

3° Semana de Aquicultura e 1° Semana Acadêmica de Meio 
Ambiente (evento)

Conhecimento, cultura e comunidade: comemorações de 05 
anos do IFPR- campus Paranaguá (evento)

1° Mostra Multidisciplinar do Instituto Federal do Paraná (even-
to)

II Semana de inclusão (evento)

Fonte: Os autores. Nota: Os dados que embasaram a elaboração do gráfico foram extraídos dos projetos 

arquivados no COPE do IFPR, campus Paranaguá.

Aponta-se que as categorias I, V, VI, VII espelham contextos que se articulam 
com os pressupostos do Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS), pois os 
projetos buscam em seus objetivos a inclusão social através da educação cida-
dã. Temas abordados nos projetos como: meio ambiente, questões de gênero, 
valorização do saber local e das atividades produtivas tradicionais imbricam-se 
com bases do DTS, desta forma buscam o empoderamento e soluções para o 
território visando a redução das desigualdades sociais.
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Outro ponto considerado na leitura dos projetos foi a continuidade; obser-
vou-se que certos projetos descritos como eventos, cursos e palestras, embora 
com o envolvimento da comunidade externa, ocorreram de modo pontual, limita-
dos a determinado período de tempo e seguindo objetivos pré-estabelecidos. 

Salienta-se que os projetos que trabalham com o método de cartografia 
social, caracterizam-se pela valorização da demanda que vem da comunidade. 
Os projetos anexam cartas de solicitação da intervenção extensionista. Este 
processo associa-se a uma das bases da política extensionista que é a forma 
como esta relação instituição e comunidade são construídas. Destaca-se a 
proposta extensionista de Freire (1983) na qual o processo de transformação é 
peça chave. Nesta trilha educador e educando são tocados pelo ato de ensinar 
e aprender. Como o autor enfatiza o processo de conhecimento: “é tarefa de 
sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e somente enquanto sujeito, que o 
homem pode realmente conhecer” (Freire, 1983, p. 16).

Rodrigues (1997) aponta a universidade em seu papel social, numa di-
mensão democrática por possibilitar que a maior parte da população tenha 
acesso ao que é produzido dentro dos muros universitários. Nogueira (2001) 
concorda com Rodrigues (1997) e salienta a extensão como:

instrumento que vai possibilitar democratizar o conhecimento produzido e 
ensinado na universidade e que vai atender às demandas mais urgentes da 
população. Ao mesmo tempo ela se constitui forma privilegiada pela qual a 
universidade avalia e submete à avaliação da sociedade o conhecimento que 
produz, pelo confronto com situações concretas. (Nogueira, 2001, p. 57)

 
No contexto, a própria extensão constitui-se forma de atuação social da ins-

tituição de ensino no território. Sendo assim as ações extensionistas do IFPR  
na região em que está localizado podem impactar positivamente colaborando 
para o Desenvolvimento Territorial Sustentável seja através da inclusão social, 
valorização de saberes tradicionais, fortalecimento dos atores locais na formu-
lação de políticas públicas. A extensão nos projetos analisados mostrou-se por 
vezes atuando fortemente como transmissora e/ou doadora de conhecimen-
tos e em outras, mostrou propostas construídas coletivamente, voltadas para 
questões locais e atendendo a demandas da própria comunidade. 

A elaboração e análise desse mapeamento permitiram algumas conside-
rações a guisa de finalização, conforme abaixo. 
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Considerações finais
Este mapeamento objetivou visualizar os passos já trilhados pela atividade ex-
tensionista ao longo dos últimos 07 anos - no período entre 2009 e 2016 - no 
Instituto Federal de Educação (IFPR) campus Paranaguá. Nessa esteira, obser-
vou-se insuficiência de informações sobre os/as participantes (em especial da 
comunidade externa) e lacunas na especificação das linhas e áreas de exten-
são. Tais situações limitaram o estudo, porém, não foram impeditivas para a 
análise dos dados e a elaboração dessas considerações.

Buscou-se verificar como os projetos contemplam pressupostos do Desen-
volvimento Territorial Sustentável (DTS), entendendo que este é construído em 
condições justas e sustentáveis de produção, e se embasa em valores que 
extrapolam a questão econômica. Para a efetivação do DTS faz- se necessário 
mudanças nos modo de vida, formas responsáveis de interação com a nature-
za, uso de fontes energéticas limpas e renováveis e tratamentos de resíduos 
sustentáveis; em especial, o DTS compreende o ser humano como agente e 
parte do ecossistema. 

Os projetos abordados contemplam pressupostos do DTS, ao adotarem a 
utilização e tratamentos de resíduos, problematizarem a condição dos arranjos 
produtivos locais, e discutirem a condição ambiental da região visando a ela-
boração e implantação de políticas públicas pertinentes e construídas coleti-
vamente. Neste contexto, a educação ocupa local privilegiado na produção de 
conhecimentos e inovações voltadas para o DTS, e a extensão, é compreendida 
como uma das formas de diálogo entre comunidade e instituição de ensino, 
possibilitando a construção coletiva de saberes.

Dessa forma, os resultados deste estudo apontam que está sendo construí-
da uma relação dialógica entre a comunidade e a instituição de ensino enfocada. 
Os projetos de extensão do IFPR associam-se aos objetivos do DTS, pois agem 
no sentido da redução das desigualdades sociais e modos sustentáveis de vida. 
Não obstante isso, destacam-se importantes barreiras, tais como a necessida-
de de valorização da própria atividade extensionista em relação às ações de 
ensino e pesquisa, do crescimento da participação de discentes e docentes, 
do envolvimento da comunidade externa como efetiva parceira no processo dia-
lógico; ressalta-se ainda o problema da descontinuidade de financiamentos e 
parcerias, o que pode inviabilizar a continuidade dos projetos extensionistas.

Isso posto, abre-se a questão sobre qual extensão que, instituição e comu-
nidade, querem e podem construir. 
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Resumen
En 2005 se conformó un Panel de Hogares para la ciudad de Santa Fe con el 
objetivo de relevar necesidades y satisfactores de los hogares santafesinos, 
con la finalidad principal de servir de insumo para la comunidad educativa.

La metodología de Panel implica que se encuesta al mismo hogar durante 
períodos aproximadamente regulares de tiempo. Desde 2005 a 2017 se reali-
zaron 9 ondas de relevamiento.

Si bien siempre se buscó relevar a los mismos hogares, ocurre habitual-
mente que hay hogares que no es posible localizar por mudanza del grupo 
conviviente, o bien porque no quiere responder nuevamente la encuesta, o bien 
por mortandad de la persona respondente en caso de hogares unipersonales. 
A estos motivos se lo denomina “mortalidad de panel”, que entre cada onda de 
relevamiento ronda entre el 20% y 25% de hogares.

En aproximadamente cada 4 ondas de relevamiento se reconstituye el panel 
con el objetivo de evitar la pérdida de representatividad del panel general (que 
incluye nuevos muestreos). En este período hubo tres constituciones del panel: 
2005, 2009 y 2014/15

En el presente trabajo se resumen algunos aspectos conceptuales y técni-
cos del relevamiento.

En el marco de extensión universitaria, las bases de datos generadas con 
esta metodología, permite a las diferentes organizaciones de la cuidad, como 
también municipio y la comunidad universitaria, generar fundamentos para polí-
ticas públicas, orientar trabajos de investigación-acción, proyectos de extensión 
y prácticas de educación experiencial.

Palabras clave
Panel de hogares / Metodología de relevamiento / Procesos
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Fundamentos
Los procesos de transferencia no necesariamente permanecen anclados en 
categorías de una teoría en particular, sino en su utilización instrumental. La 
teoría social contemporánea no puede dejar de pensar a los actores en la repre-
sentación de su propio mundo, luego de los giros lingüístico y pragmático, que 
obligan a revisar la observación objetiva y distante del teórico social.

Desde el punto de vista de la integración social, es decir, desde la coordina-
ción de acciones sociales a través de la armonización de las orientaciones de 
la acción, la teoría no puede eludir la comprensión recíproca de significados, 
reglas sociales y valores en cuestión. Esta sería la perspectiva de teóricos que 
sin embargo poseen sus diferencias como Giddens (teoría de la doble estructu-
ración) o Habermas (teoría de la acción comunicativa). 

Desde el punto de vista de la integración sistémica, esto es, desde entre-
lazamientos funcionales de consecuencias no intencionales de agregados de 
acción que estabilizan plexos de acción que operan como estructuras transin-
dividuales (por ejemplo el mercado, o el aparato administrativo-burocrático) los 
teóricos tampoco pueden eludir el plano de los actores (salvo quizás Luhmann).  
Aquí sigue siendo fuerte la idea de Parsons de “pattern of meaning” (visiones y 
modos de clasificación del mundo), que incluye la dimensión imaginaria e iden-
titaria. De todas maneras, sea cual fuere la perspectiva, el acceso al mundo de 
los actores no puede eludir lo que Guiddens llama doble hermenéutica, es decir, 
la necesidad de una fusión entre el lenguaje del teórico y el lenguaje usado por 
los propios actores en la reproducción simbólica de su mundo.

De acuerdo con Oszlak (Estado y Sociedad. Una triple relación, 1999); “...
los cambios producidos en los últimos años en el papel del Estado han sido 
vertiginosos y radicales. Por lo menos, han sido mucho más veloces que el rit-
mo demostrado por la investigación académica para registrarlos y evaluar sus 
consecuencias sociales...”. Existe acuerdo respecto a la inexistencia de instru-
mentos de expresión de la sociedad, más allá de los medios masivos de comu-
nicación; y sobre la necesidad de su construcción. Se pretende, entonces, la 
puesta en ejecución de un instrumento directo de intervención de la sociedad.

El Panel de Hogares tiene por objetivo ser sistema de información confiable 
para la ciudad de Santa Fe que incluye información sobre la opinión y análisis 
de la percepción de los actores sociales respecto a temáticas de interés públi-
co que afecten a la sociedad en su conjunto. 

Un sistema de información como una estructura estable de interacción, in-
tegrada por personas, equipos y procedimientos, cuya finalidad es reunir, clasi-
ficar, evaluar y distribuir información pertinente, oportuna y verídica para el uso 
de los responsables en la toma de decisiones, con el fin de mejorar la planifi-
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cación, ejecución y control de los planes de asistencia, desarrollo y monitoreo 
social (Miquel, Bigné y otros, 1997).

Aspectos conceptuales
La unidad observacional del Panel de Hogares del Observatorio Social es el 
Hogar, definido como “una o varias personas, con o sin lazo de parentesco, que 
comparten un mismo techo y que poseen gastos de alimentación en común”.

Los datos son relevados mediante la metodología de Panel Detallista, que 
tiene como característica fundamental, que lo diferencia de la encuesta única, 
la de poseer una permanencia relativa del conjunto de hogares que lo compo-
nen, en períodos regulares de tiempo.

El relevamiento arroja información para un análisis de tipo longitudinal de 
las variables incluidas en el cuestionario. La característica principal del sistema 
de información que surge del relevamiento, es la posibilidad de confrontar los 
datos del hogar encuestado con la información histórica, que el mismo produjo 
en un momento determinado.

Si bien el panel tiene la fortaleza de permitir reconstituir el proceso de toma 
de decisiones de los hogares en el tiempo, al requerir de contactos repetidos, 
resulta muy necesaria la cooperación de los respondentes.

Entre los principales inconvenientes que posee la encuesta de panel, se 
destaca la denominada mortalidad de panel, que se ve reflejada en una re-
ducción del tamaño de muestra a medida que se concretan las subsiguientes 
entrevistas, por aquellos hogares que resultan imposibles de relevar. 

Por medio del panel se intenta construir el significado de la percepción 
de la sociedad en un contexto metodológico no tradicional, distinto al que se 
presenta en el paradigma positivista para el que la producción de información 
adquiere un sentido finalista y generalista. Se pretende construir un sistema de 
producción de información a modo de “paquetes dinámicos”, entendiendo así 
a los diferentes cambios que se producen en la sociedad y que impactan en la 
percepción que la misma posee de sus fenómenos. 

Las percepciones de los actores sociales acerca de la realidad social en ge-
neral y la propia en particular se establecen en torno a los siguientes conceptos 
(Max–Neef, Manfred, (1986)):

Necesidad: conjunto de deseos, aspiraciones, anhelos, voluntad o carencias 
que motivan a los actores sociales. Se expresa en términos de carencias o 
potencialidades. Se manifiesta a través de la demanda, deseo u opinión-o 
percepción- de los mismos.
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Satisfactor: conjunto de bienes o acciones que permiten cubrir las necesida-
des explicitadas por los actores sociales. Son los que se intentan identificar 
conduciendo al entrevistado a través del cuestionario en el contexto de una 
estrategia de “tiene o posee versus desea”.

La metodología de panel detallista permite, por comparación de “paquetes 
de información”, determinar la rotación de los niveles de ingreso o puestos de 
trabajo, los niveles de adherencia que logró un programa de asistencia social, los 
cambios en hábitos y costumbres de actividades físicas, deportivas, recreativas 
y culturales, las preferencias acerca de la vivienda, los cambios de hábitos y cos-
tumbres en la compra de distintos artículos de la canasta familiar, los cambios 
en los roles e imagen de las instituciones públicas y privadas, entre otras cosas.

Antecedentes
Los primeros antecedentes del Panel de hogares datan de los años 1993 y 
1994, a partir de la interacción de los estadísticos y los extensionistas (docen-
tes universitarios) en el diseño de los primeros estudios de campo, que forma-
ron parte de Proyectos de Investigación y Tesis de Posgrado.

Posteriormente, con los estudios de Demanda de Institutos Tecnológicos 
“Prestnu-Fonit”, comienza a conformarse un equipo completo de recolección y 
análisis de información social.

El Panel de Hogares Santafesinos, con las características que posee el rele-
vamiento en la actualidad, surge concretamente como un Proyecto de Extensión 
e Interés Social (PEIS) de la Universidad Nacional, denominado “Sistema de Mo-
nitoreo de Opinión y Demandas Sociales”, en el año 1999. Participaron de este 
proyecto inicial las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Escuela de Ser-
vicios Sociales, el CECOVI (Centro de Investigación y Desarrollo para la Construc-
ción y la Vivienda de la UTN), el Movimiento “Los Sin Techo”, el Centro Comercial 
de Santa Fe, Bica Cooperativa, la Unión Industrial, ATE, la Agrupación de Coope-
radoras Escolares de Santo Tomé, la Municipalidad de Santo Tomé y AMSAFE.

Como trabajo de ese PEIS se constituyó el primer Panel de Hogares en el 
año 2001 que incluía a las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Se realizaron 
dos ondas: 2001 y 2002.

En el año 2004, el equipo de trabajo pasa a formar parte de un Programa 
de la Secretaría de Extensión de la Universidad. Ese mismo año, desde el  Pro-
grama “Sistema de Monitoreo Social del Litoral” se conformó un nuevo Panel 
de Hogares en determinadas zonas de la ciudad de Santa Fe y realizaron dos 
ondas de Panel en el mismo año: ondas 1 y 2 de 2004.
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Desde el año 2005, el Programa se constituye como “Observatorio Social” 
y se propone constituir un Panel de Hogares que pueda relevarse regularmente 
con representatividad para la ciudad de Santa Fe.

Constitución del Panel de Hogares
En el año 2005 se constituye el “Panel 2005” con representatividad para la ciudad 
de Santa Fe. Utilizando este panel se relevaron tres ondas: 2005, 2006 y 2007. 
En cada onda se visitan los mismos hogares del panel constitutivo. Originalmente 
el panel se conformó con 894 hogares y 3196 integrantes, que progresivamente 
se fue reduciendo en las siguientes ondas por la llamada mortalidad del Panel.

En las ondas 2006 y 2007 se amplió la muestra en determinadas zonas 
para tener representatividad específica en lugares donde la Secretaría de Ex-
tensión de la Universidad tuviera inserción territorial a través de sus Centros 
Universitarios. Se constituyen así cinco Paneles Zonales 2006: Suroeste, Alto 
Verde, Noroeste, Guadalupe y El Pozo. Estos Paneles Zonales se descontinua-
ron en la siguiente reconstrucción del panel.

En el año 2009, se realiza una reconstitución del Panel, que llamamos “Pa-
nel 2009”, el cual pasa a estar compuesto por los hogares que se mantuvieron 
del Panel 2005 y además sumando nuevos hogares incorporados de acuerdo 
a criterios muestrales basados en datos censales. El Panel 2009, conformado 
como un Panel de Hogares con representatividad para la ciudad de Santa Fe, 
contó con 1091 hogares con 3877 integrantes, incluyendo un 37,6% de los 
hogares del Panel 2005.

Para el Panel 2009 se relevaron las ondas 2009, 2010 y 2012. 
En la onda del año 2010 se revisitaron los hogares del panel 2009, logran-

do contactar 797 hogares con 2850 personas (el 73,1% del panel constitutivo). 
A su vez, en la onda 2010, se amplió la muestra para constituir los cuatro 

Paneles Zonales 2010: Suroeste, Alto Verde, Noroeste y Guadalupe, relevándo-
se 277, 208, 282 y 322 hogares, respectivamente.

En la onda 2012 se lograron contactar, para el Panel General (representativo 
para la ciudad de Santa Fe), 590 hogares que incluyen a 2102 personas. De 
los Paneles Zonales 2010 se contactaron 207 hogares de la zona Suroeste, 82 
hogares de Alto Verde, 199 del Noroeste y 216 hogares de Guadalupe.

En el año 2014, se reconstruye el panel nuevamente, conformándose el 
“Panel 2014”, logrando contactar a 444 hogares del Panel 2009 e incorporando 
nuevos hogares según nuevo diseño muestral a partir de variables del Censo 
2010. En la onda 2014 se alcanzó a relevar una muestra de 1052 hogares que 
incluyen a 3567 personas.
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Simultáneamente se constituyen los Paneles Zonales 2014 ampliando las 
zonas relevadas en el año 2010 por pedido de los Centros Universitarios de la 
Secretaría de Extensión. Se constituyen así los cuatro Paneles Zonales 2014: 
Suroeste, La Costa, Noroeste y Noreste, relevándose 249, 216, 291 y 263 ho-
gares, respectivamente. Para estos Paneles Zonales también se mantuvieron 
los hogares que permanecieron desde la onda constitutiva zonal del 2010.

En la onda del 2015/16, relevada entre diciembre de 2015 y abril de 2016 se 
revisitaron los 1052 hogares del Panel2014, lográndose contactar a 774 hogares 
que incluyen a 2603 integrantes. También se contactaron 187 hogares de la zona 
Suroeste, 86 hogares de La Costa, 161 del Noroeste y 190 hogares del Noreste.

La última onda, 2016/17, relevada entre diciembre de 2016 y abril de 2017 
está actualmente cargada y en el proceso de tratamiento/depuración de los 
datos. Se revisitaron los hogares del Panel 2014, lográndose contactar a 683 
hogares del Panel General. También se contactaron a 177 hogares de la zona Su-
roeste, 146 hogares de La Costa, 171 del Noroeste y 176 hogares del Noreste.

El operativo permite realizar un análisis longitudinal de la mayor parte de las 
variables incluidas en el cuestionario en los años 2005, 2006, 2007, 2009, 
2010, 2012, 2014, 2015/16 y 2016/17 (9 relevamientos)

Aspectos técnicos del relevamiento

 • Cuestionario
El instrumento de recolección que se utiliza es un cuestionario, que se aplica de 
manera directa del encuestador al respondente del hogar. El miembro informan 
te del hogar, debe ser el jefe de hogar, su pareja o un integrante mayor de edad.

La primera versión del cuestionario fue elaborado con las instituciones ad-
herentes para los relevamientos del 2001 y 2002, cuando se trataba de un 
proyecto de extensión e interés social (PEIS). 

Luego, una vez conformado el Observatorio Social, se mantuvo la estructura 
básica del cuestionario y se realizaron modificaciones en función del análisis 
de las respuestas, el feedback de los encuestadores y aportes de equipos de 
investigación de la UNL y diferentes áreas de la Universidad que fueron realizan 
do pedidos de información concreta.

Se incluyen, entre otros, los siguientes temas:
 - Datos referidos al hogar y el grupo conviviente (estructura interna del 

grupo conviviente, nivel educativo, situación laboral, necesidad de 
trabajo, si recibe ayuda social u otros ingresos)

 - Actividades recreativas que realiza la familia
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 - Acceso a Internet
 - Percepción de la capacidad de ahorro
 - Evaluación social de Instituciones (Gobiernos, Poder Legislativo y 

Judicial, Fuerzas Policiales, Gremios, Iglesias, etc.)
 - Calificación de la Universidad Nacional del Litoral
 - Sobre el barrio, la ciudad y calificación de los servicios públicos
 - Utilización de los servicios de salud
 - Delito
 - Realización de actividad física y deportes
 - Participación ciudadana en instituciones u organizaciones
 - Separación de los residuos domiciliarios

Figura 1. Ciudad de Santa Fe. Paneles Zonales
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 • Muestra
La muestra del Panel de Hogares se realiza en base a un diseño de tipo cua-
si-experimental en tres etapas. Para la elaboración de la muestra se parte de la 
organización del territorio según el Censo Nacional del Población Hogares y Vi-
viendas, en donde las provincias y departamentos, se encuentran divididos en 
áreas más pequeñas llamadas fracciones y radios. Las fracciones son subdivi-
siones de los departamentos en función de una cierta cantidad de viviendas, 
mientras que los radios a su vez, son divisiones de las fracciones siguiendo 
similar criterio.

La primera etapa del muestreo consiste en dividir el territorio de la ciudad 
en estratos o clusters, es decir, grupos en los que se espera que existan valo-
res promedio de las variables bajo estudio, similares dentro de cada grupo y 
diferentes entre cada uno de ellos. De esta forma, cada unidad de muestreo 
pertenece sólo a un estrato, los cuales no se solapan y en conjunto, conforman 
la población de unidades observacionales completa.

En el caso del Panel de Hogares concretamente, la estratificación se realiza 
en base a variables socio-demográficas de los censos nacionales de población, 
hogares y vivienda. Entre las variables más relevantes que se tienen en cuen-
ta para la estratificación se pueden mencionar: proporción de hogares con al 
menos una de las Necesidades Básicas Insatisfechas, proporción de personas 
por hogar, proporción de hogares con acceso a servicios básicos, proporción de 
viviendas tipo casa, proporción de hogares propietarios de la vivienda y el terre-
no, proporción de personas por condición de actividad económica, proporción 
de personas por condición de alfabetización y nivel de educación, entre otras. 
Estas variables se van actualizando en cada reconstitución del panel, con la 
última información censal.

En una segunda etapa se seleccionan mediante un muestreo aleatorio simple, 
los radios censales dentro de cada estrato, que formarán parte de la muestra. 

A continuación, se aleatoriza acudiendo nuevamente al muestreo al azar 
simple, una manzana dentro de cada radio seleccionado, la cual constituye el 
punto muestral. A partir de dicho punto, se realiza un recorrido del territorio 
hasta lograr el cumplimiento de la cuota muestral correspondiente. Con este 
procedimiento se seleccionan los hogares que formarán parte del panel, los 
cuales serán visitados en cada onda del operativo. Se procede de la misma 
forma en cada reconstitución del panel (encuestas nuevas).

El panel está constituido por hogares que corresponden a un Panel General 
representativo de la ciudad de Santa Fe, y por Paneles Zonales que son puntos 
de interés y de acción de la Universidad Nacional del Litoral.
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Los Paneles Zonales, cuyos nombres actualmente son: Suroeste, La Costa, 
Noroeste y Noreste, contienen a algunas vecinales  donde se encuentran em-
plazados los Centros Universitarios, que representan la presencia física de la 
Universidad con proyectos y programas de extensión al territorio. El Centro de 
Extensión Universitaria es un espacio de interacción entre la Universidad y el 
Medio Social que tiene como meta común la promoción del desarrollo local y 
regional y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, en el 
diseño de la muestra al incluir los panes zonales, se busca obtener una lectura 
más precisa de los resultados en este territorio, con la posibilidad de realizar 
generalizaciones.

En el año 2014, se produjo la última reconstitución del panel, por lo cual 
además de revisitar los hogares que permanecieron desde el 2009, se incor-
poraron nuevos hogares hasta llegar al objetivo de aproximadamente 1050 
hogares para el Panel General. Por otra parte, el mismo procedimiento se aplicó 
a cada Panel Zonal (del año 2010), los cuales quedaron conformados por entre 
200 y 300 hogares cada uno.

 • Tamaños muestrales para cada onda de relevamiento:
Según el panel constitutivo, es posible analizar diferentes series de datos con 
los hogares que permanecieron en el panel. Por ejemplo, se puede analizar la 
serie 2009 a 2015/16 (cinco ondas), que cuenta con 367 hogares. O bien, to-
mando el último panel constitutivo, la serie tiene tres ondas con 683 hogares.

La siguiente tabla muestra los tamaños muestrales de cada panel consti-
tutivo y cómo se fue reduciendo en las sucesivos relevamientos. Se considera 
sólo el Panel General.

Cuadro 1. Tamaños muestrales del panel
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 • Error muestral
El error de estimación a priori (máximo), para el panel constitutivo 2014, es de 
2,5% con un nivel de confianza del 90% para todas las estimaciones. En las 
siguientes ondas el error de estimación va aumentando: 2,9% en 2015/16 y 
3,1% en 2016/17.

Para los paneles zonales el error de estimación a priori es del 3,0% para 
cada panel constitutivo en el año 2014.

 • Circuito de gestión de la información
El proceso comienza identificando en la base de datos los hogares que perte-
necían al último Panel Constitutivo (año 2014). Se imprimen así las carátulas 
con la información familiar para identificar y relevar nuevamente a los hogares 
del Panel 2014. A estas encuestas les llamaremos “encuesta de panel”. Estas 
carátulas ya tienen incorporado un número de cuestionario.

Análogamente este proceso se realiza para los hogares pertenecientes a 
los Paneles Zonales 2014 que, si lograrían ser relevadas, formarán parte de la 
siguiente onda de relevamiento.

Luego de enviar los cuestionarios a la imprenta, una vez recibidos, se les 
coloca la carátula con la información familiar a las encuestas de panel y el nú-
mero de cuestionario que identifica al hogar en el panel. 

El circuito de la gestión de la información para el relevamiento se realiza 
utilizando un software de seguimiento propio y tiene una lógica secuencial. Se 
divide en 8 tareas secuenciales: Recepción de imprenta, Asignación de cues-
tionarios, Recepción de encuestas, Supervisión en campo, Edición, Carga de 
Datos, Control de Calidad, Fin de Encuesta

Además hay 4 tareas fuera de secuencia que permiten la intervención del 
coordinador del relevamiento para la definición del proceso a seguir: Mortalidad 
de Panel, Anuladas, No localizados y Revisión. Para los 3 primeros no se logró 
contactar al hogar, en el último caso es una encuesta realizada con errores o 
dudas que requieren la intervención de la coordinación del relevamiento.

 • Trabajo de campo:
El relevamiento se instrumenta a través de la aplicación de un cuestionario 
semiestructurado por parte del encuestador, el cual debe visitar determinados 
hogares, para el caso de los hogares relevados en la onda anterior, o bien re-
levar un recorrido en territorio para las encuestas de reconstrucción del panel.

La estrategia de indagación es a través de una encuesta directa, donde 
cada encuestador visita la vivienda y formula las preguntas del cuestionario. 
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De las variables que forman parte de la encuesta, algunas tienen como objetivo 
la obtención de información del hogar, por un lado; y de los integrantes, por otro. 

Los encuestadores tienen días y horarios asignados semanalmente para 
retirar sus materiales de trabajo con las respectivas indicaciones de acuerdo a 
los hogares a relevar. Se fijan objetivos semanales de entrega en función de la 
etapa a desarrollar y cronograma acordado que deben ser respetados por los 
encuestadores.

 • Análisis de la cobertura y mortalidad de panel
Los errores de “no observación” forman parte del sesgo no muestral que puede 
presentar un relevamiento. Estos errores están conformados por los sesgos de 
“no cobertura” y “mortalidad” de los hogares, y por los errores de “no respues-
ta” en algunas preguntas del cuestionario.

La no cobertura consiste en la exclusión de unidades observacionales debi-
do a las dificultades prácticas de realizar la encuesta (por ejemplo: el encues-
tador no ha encontrado la dirección).

En la constitución del Panel de Hogares (cuando se realizan encuestas nue-
vas, como en la onda de 2014) no se presentan problemas de cobertura, dada 
la modalidad de barrido territorial implementada para seleccionar los hogares. 
Como se explicó anteriormente, se escogieron los hogares dentro de un estrato 
partiendo de un punto muestral, hasta lograr cumplir con una cuota de encues-
tas para ese estrato. Los hogares que no atienden se reemplazan por otros 
hogares, por lo que no existe falta de cobertura.

Sin embargo, para las encuestas de Panel, en las sucesivas ondas, es don-
de aparece la falta de cobertura: casos en los que no fue posible encontrar al 
hogar por diferentes motivos.

Se puede mencionar como causa de no cobertura cuando el encuestador no 
logra encontrar el hogar indicado: en ocasiones, las referencias indicadas en el 
domicilio no son suficientes para localizar el hogar. Esto ocurre especialmente 
en áreas no demarcadas correctamente (calles sin nombre y domicilios sin al-
tura indicada).

En el caso de la mortalidad la vivienda está perfectamente identificada, sin 
embargo, no es posible realizar la encuesta por motivos ajenos al encuestador. 
Se trata de una exclusión forzosa debido por ejemplo, a la negativa del res-
pondente en participar, mudanza del hogar que habitaba la vivienda en la onda 
anterior, entre otros motivos.

La mortalidad del panel se da sólo en el caso de los hogares que ya partici-
paron en la onda anterior del relevamiento (sólo en encuestas de panel).
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Podemos identificar las siguientes causas de mortalidad del panel:
-  Los rechazos a responder la encuesta: puede que el rechazo a respon-

der la encuesta sea a través de una negativa rotunda, o bien por medio de 
una dilación de la respuesta. En el primer caso se puede considerar insalvable 
la no respuesta, mientras que en el segundo caso se puede programar una 
nueva visita.

-  Los casos que no están en casa: las características que debe reunir el 
individuo encuestado tienen influencia sobre las diversas situaciones de no 
respuesta de los que “no están en casa”. En el caso del Panel de Hogares se 
especifica que el cuestionario debe realizarse a un individuo mayor de 18 años, 
por lo tanto, dentro de los “no en casa” puede darse el caso en que el encues-
tador es atendido en la dirección pero el “individuo está ausente”, es decir, no 
se encuentra un individuo que reúna las condiciones para responder el cues-
tionario. Además, se indica al encuestador que visite la misma dirección en al 
menos tres oportunidades y en diferentes horarios. Por lo tanto, la posibilidad 
de encontrar a los individuos tendrá relación con el momento del día de la visita 
y las actividades que realizan los miembros del hogar. 

-  Fallecimiento del/los integrante/s: otra de las causas de mortalidad de 
panel, sobre todo en hogares unipersonales de ancianos, es la imposibilidad 
de la respuesta por fallecimiento. En muchos casos el que informa sobre esta 
situación es el nuevo integrante de la vivienda o algún vecino. 

-  Mudanza del hogar: entre las situaciones en las que no se pudo contac-
tar al hogar respondente en la onda anterior es la mudanza del grupo familiar. 
Esta situación es informada por el nuevo integrante de la vivienda o por algún 
vecino. En ocasiones se puede lograr la respuesta si el encuestador logra infor-
mase del nuevo domicilio.

La suma de mortalidad del panel y no cobertura en cada año de relevamien-
to fue de aproximadamente un 25% en promedio.

 • Análisis de no respuesta
Como se mencionó en el punto anterior, otro de los errores de “no observa-

ción” es la “no respuesta”, que se refiere a la situación en la cual en una o más 
preguntas del cuestionario no hay datos sobre la respuesta del individuo u hogar.

Entran en la clasificación de no respuesta:
-  La no respuesta a ciertas preguntas: existen casos en los que un cues-

tionario presenta preguntas sin responder, en blanco por omisiones y errores 
del encuestador. Se trata de datos ausentes en el cuestionario.

-  Preguntas con doble respuestas: por otra parte, puede haber casos de 
cuestionarios en donde existen incongruencias en la misma pregunta que inva-
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lida la respuesta, como es el caso de la doble respuesta a una pregunta (doble 
marca). Por ejemplo, en la pregunta sobre el uso del transporte público de pa-
sajeros, si está la marca en las opciones “Sí” y “No”.

- Respuestas inconsistentes: otros casos presentan incongruencias en-
tre distintas preguntas que están vinculadas. Por ejemplo, en la pregunta sobre 
victimización, si está marcada la opción “No fue víctima en el último año” y 
posteriormente índica “Robo de moto o bicicleta”.

El tratamiento que se le hace a estos datos ausentes en la base de datos 
es la codificación como “sin datos” para identificarlos correctamente en el aná-
lisis de valores perdidos que brinda información sobre cuáles son las preguntas 
del cuestionario que presentan más dificultades.

Cuando se interpretan los resultados, muchas veces, estas no-respuestas, 
se analizan conjuntamente con el grupo de los “no sabe” y los “no contesta”

 • Los “no sabe” y  “no contesta” 
Las categorías “No sabe” y “No contesta” proveen otro tipo de sesgo que, 

a diferencia de los anteriores, está codificada en el cuestionario (son opciones 
dentro de las preguntas)

En el caso de los “no sabe”, pueden surgir dos situaciones, una es que 
se trate de un no sabe genuino, es decir, la falta de conocimiento, decisión u 
opinión del encuestado, o bien, que se trate de la falta de habilidad del encues-
tador al realizar las preguntas.

Por otra parte, los “no contesta”, están relacionados con un estado de 
ánimo no colaborativo que posee el encuestado, respecto al tema sobre el 
cuál se lo interroga.

Para efectuar un control y minimizar la estos errores de no respuesta del 
Panel de Hogares, se realiza durante el proceso de relevamiento un seguimien-
to por encuestador y por pregunta en la etapa de edición, calculando indicado-
res relacionados con la cantidad de preguntas incompletas, errores de doble 
respuesta, errores de inconsistencia, no sabe y no contesta. 

Mediante el seguimiento de estos indicadores, es posible detectar los erro-
res más frecuentes por encuestador, con el objetivo de señalarlos para corregir-
los a medida que avanza el relevamiento. A su vez, se pueden detectar dificulta-
des que surjan de formulación de determinada pregunta, a fin de ser corregido 
para la siguiente onda de relevamiento.

 • Ponderaciones 
La mortalidad del panel y falta de cobertura puede producir algunos sesgos 

sobre el diseño muestral del panel constitutivo. Para mantener la representatividad 
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del diseño muestral del panel 2014, a los hogares que permanecieron hasta la 
onda 2015/16 y 2016/17 se les aplica a los resultados un factor de ponderación.

Resultados
Los resultados del Panel de Hogares son difundidos principlamente a través de 
la página del Observatorio Social: www.unl.edu.ar/observatoriosocial 

Por otro lado, para un mejor aprovechamiento de la información generada 
se establecen contactos de articulación, a fin de generar información especí-
fica, con diferentes organizaciones de la ciudad, la municipalidad de la ciudad 
de Santa Fe, la gestión universitaria, grupos de investigación y equipos exten-
sionistas. Esta información se utiliza para fundamentar prácticas en territorio, 
justificar políticas públicas, orientar trabajos de investigación-acción y prácticas 
de educación experiencial

Reflexiones finales
Cuando se pone en marcha una actividad ambiciosa como es la de sostener en 
el tiempo, y desde una institución pública, un relevamiento de estas característi-
cas hay algunas decisiones que se debieron tomar a fin de fortalecer el proceso:

Mantener un equipo operativo que perdure durante el tiempo, ya que aporta 
una valiosa experiencia.

Capacitar permanente de encuestadores. Por ser estudiantes universitarios 
generalmente rotan cada 1 o 2 años. Además el encuestador es el que tiene el 
contacto directo con la persona, y por tanto el dato. 

Editar las encuestas en la primera semana de relevamiento evita la repeti-
ción de errores sistemáticos durante el proceso. Además los editores se man-
tienen en contacto con los encuestadores transmitiéndoles cuáles son los pro-
blemas típicos en el registro de la información.

Controlar la totalidad de las direcciones y referencias que permiten la ubica-
ción de la familia, posibilita una mejor tasa de cobertura en la siguiente onda 
de relevamiento.

Realizar supervisión de carga ayuda a evitar errores sistemáticos por parte 
de los data entry, además de solucionar errores de carga.

Revisar y mejorar constantemente las técnicas que permitan identificar más 
fácilmente a la familia en las sucesivas ondas de panel.

En resumen, el proceso es arduo, pero si se sostiene en el tiempo permite 
generar una valiosa base de datos con información comparable que puede ser 
utilizada por la gestión universitaria, equipos investigadores, equipos exten-
sionistas y tesistas.

http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial
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Percepción de los hogares santafesinos sobre la 
actuación de la Universidad Nacional del Litoral durante 
el período 2009-2015, y su correlato extensionista de 
acciones en territorio

María Elisabet Barbero
eli_barbero@outlook.com 
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen
El presente estudio busca dar a conocer la gran cantidad de información prima-
ria de calidad que se produce en el Observatorio Social de la Universidad Nacio-
nal del Litoral; y su importante función como dato orientador para el desarrollo 
de políticas universitarias institucionales. La aplicación de este instrumento 
indaga acerca de satisfactores y necesidades, mediante el sondeo de las per-
cepciones y opiniones de los hogares acerca de diversas cuestiones sociales. 

A través de éste análisis se buscará describir la percepción de la actuación 
de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe en el período 
2009 – 2015. 

En este trabajo se presentan resultados de la serie 2009-2015 donde se 
trata de analizar la potencial relación entre la percepción de la sociedad santa-
fesina sobre la actuación de la UNL con la inserción del trabajo extensionista 
en territorio de dicha casa de estudio.

Palabras Claves
Panel / Sistema de Información / Percepción de la UNL
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1. El Observatorio Social y la metodología de Panel de Hogares
Actualmente, el Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral, de-
pende jerárquicamente de la Secretaria de Planeamiento, aunque también ar-
ticula fuertemente sus actividades con la Secretaria de Extensión. Su objetivo 
principal es generar información primaria que favorezca los procesos de toma 
de decisiones de distintas áreas/programas de la Secretaria de Planeamiento 
en particular, y de la Universidad Nacional del Litoral en general. 

1.1. Antecedentes
El Observatorio Social lleva adelante desde 2001 un sistema de información 
cuantitativa y cualitativa sobre el contexto social, político, cultural y económico 
de la ciudad de Santa Fe y la región. El mismo se sustenta en un panel de ac-
tores sociales, constituido como una estructura estable de interacción, con el 
propósito de reunir, clasificar, evaluar y distribuir información pertinente, oportu-
na y verídica para el uso de los responsables en la toma de decisiones, con el 
fin de mejorar la planificación, ejecución y control de los planes de asistencia, 
desarrollo y monitoreo social.

El Sistema de Monitoreo de Hogares Santafesinos se lleva adelante con una 
metodología de Panel Detallista, sondeando las percepciones y opiniones de 
hogares santafesinos acerca de diversas cuestiones sociales. Para dicho panel 
se realizan Ondas anuales de relevamiento, donde se observa a través de los 
resultados cómo los actores sociales de acuerdo al contexto que atraviesan 
manifiestan sus necesidades y los satisfactores1 con los que las llevan a cabo.

Los primeros antecedentes del Panel de Hogares datan de los años 1993 
y 1994, a partir de la interacción de los estadísticos y los extensionistas en el 
diseño de los primeros estudios de campo, que formaron parte de Proyectos de 
Investigación y Tesis de Posgrado. El Panel de Hogares Santafesinos, con las 
características que posee el relevamiento en la actualidad, surge concretamen-
te como un Proyecto de Extensión e Interés Social (PEIS) de la Universidad Na-
cional, denominado “Sistema de Monitoreo de Opinión y Demandas Sociales”, 
en el año 1999. Como resultado de ese PEIS se constituyó el primer Panel de 
Hogares en el año 2001. Se realizaron dos ondas: 2001 y 2002. 

En el año 2004, el equipo de trabajo pasa a formar parte de un Programa 
de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral. Ese mismo 
año, desde el Programa “Sistema de Monitoreo Social del Litoral” se conformó 
un nuevo Panel de Hogares en determinadas zonas de la ciudad de Santa Fe. 

1) Max-Neef, M, (1986) “Desarrollo a escala Humana. Una opción para el futuro”. Síntesis taller 
de trabajo del CEPAUR. Santiago de Chile, Chile.
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Ya desde el año 2005, el Programa se constituye como “Observatorio So-
cial” y se propone constituir un Panel de Hogares que pueda relevarse regular-
mente con representatividad para la ciudad de Santa Fe.

1.2. Metodología
La Onda de relevamiento de datos se define año a año mediante la construc-
ción del cuestionario que incluye distintas variables definidas en diferentes 
dimensiones de análisis. Luego se procede a diseñar la muestra para el panel 
estratificando los radios censales (conglomerados) de la ciudad de Santa Fe y 
seleccionando aleatoriamente individuos en cada en cada conglomerado hasta 
completar cuotas por estrato. En esta última etapa se busca el compromiso de 
los individuos para con el panel para lograr mantener a lo largo del tiempo el 
estudio con los mismos actores y así poder evaluar los cambios en opiniones 
y/o percepciones; ya que en cada onda se visitan los mismos hogares del panel 
constitutivo. Originalmente el panel se conformó con hogares que progresiva-
mente se fueron reduciendo por la debajo explicada “mortalidad del Panel”.

De allí la importancia del rol de encuestadores y supervisores para garanti-
zar la fidelidad de los datos recolectados en territorio y la necesidad de elaborar 
estrategias apropiadas para reducir los casos de no respuesta y mortalidad de 
panel, entendida como pérdida de continuidad en el registro histórico de datos 
de un grupo familiar respondente. 

Los datos son relevados mediante la metodología de Panel Detallista, que 
tiene como característica fundamental (que lo diferencia de la encuesta única) 
la de poseer una permanencia relativa del conjunto de hogares que lo compo-
nen, en períodos regulares de tiempo.

El relevamiento arroja información para un análisis de tipo longitudinal de 
las variables incluidas en el cuestionario. La característica principal del siste-
ma de información que surge del relevamiento, es la posibilidad de confrontar 
los datos del hogar encuestado con la información histórica, que el mismo 
produjo en un momento determinado. Si bien el panel tiene la fortaleza de 
permitir reconstituir el proceso de toma de decisiones de los hogares en el 
tiempo, al requerir de contactos repetidos, resulta muy necesaria la coopera-
ción de los respondentes. 

La debilidad o inconveniente que posee la encuesta de panel, es la denomi-
nada mortalidad, que se ve reflejada en una reducción del tamaño de muestra 
a medida que se concretan las subsiguientes entrevistas, por aquellos hogares 
que resultan imposibles de contactar y relevar. 

Los temas y/o variables que se incluyen en las ondas-panel responden a 
diferentes demandas que surgen de los distintos ámbitos de la Universidad.
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Éste tipo de metodología de Panel Detallista es utilizada también en la En-
cuesta Permanente de Hogares que lleva a cabo el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos. 

1.3. Circuito de gestión de la información. 
El circuito de la gestión de la información para cada Onda de relevamiento se 
realiza utilizando un software de seguimiento propio y tiene una lógica secuen-
cial. Las tareas del proceso son: recepción de imprenta, asignación de cuestio-
narios a cada encuestador, recepción de encuestas completas, asignación de 
supervisor, edición para asegurar la calidad de la información relevada, carga 
de datos, supervisión de carga. 

Fuente: Panel de Hogares 2016/2017. Observatorio Social – UNL

Una vez que están todas las encuestas cargadas se obtiene una base de 
datos en formato MySQL. Para el análisis estadístico se importan los datos 
desde SPSS, que es el software que utilizamos. Posteriormente se debe tipi-
ficar, etiquetar y clasificar correctamente cada variable para poder realizar el 
análisis estadístico.

Por fuera de este proceso también se realiza un control de la “Mortalidad de 
Panel” (encuestas que se relevaron en la onda anterior y no pudieron contactar-
se en la presente onda).

1.4. Muestra. Comparación de Panel: ondas 2009, 10, 12, 14 y 15/16
El Observatorio Social realizó relevamientos del Panel Detallista de Hogares con 
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representatividad estadística para la ciudad de Santa Fe desde el año 2005. Se 
conformaron tres paneles: 2005, 2009 y 2014; y se ejecutaron ocho ondas de 
relevamiento: 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 y 2015/16.

Desde el año 2006 que se conformó el primer Panel Zonal y a partir de allí 
se constituyeron tres paneles: 2006, 2010 y 2014; realizándose cinco ondas 
de relevamiento zonal: 2006, 2007, 2010, 2012 y 2014.

Consideramos en este estudio el relevamiento del Panel de Hogares consti-
tuido en el año 2009 y con ondas de relevamiento en 2009, 2010, 2012, 2014 
y 2015/16. 

El muestreo se realiza en dos etapas. En la primera se procede a agrupar 
o estratificar los radios censales de la ciudad de Santa Fe por medio de un 
análisis de cluster considerando variables censales de Necesidades Básicas 
Insatisfechas y personas por hogar. En la segunda etapa se seleccionaron al 
azar los puntos de muestreo para las encuestas nuevas, teniendo en cuenta 
las cuotas establecidas por cluster y la ubicación de las encuestas que ya 
formaban parte del panel. El error máximo estimado a priori máximo es del 
±2,5% para el Panel General y del 3% para los Paneles Zonales con un Nivel de 
confianza del 90%. Este error es el correspondiente cuando las proporciones a 
estimar son alrededor del 50%, cuando las proporciones a estimar son meno-
res (o mayores), el error disminuye. 

La unidad observacional del Panel de Hogares del Observatorio Social es el 
hogar, definido como una o varias personas, con o sin lazo de parentesco, que 
comparten un mismo techo y que poseen gastos de alimentación en común. 

En el panel construido en el año 2009 se relevaron 1091 hogares que poste-
riormente, en las siguientes ondas de relevamiento, por la mortalidad del panel, 
se redujo a 367 en el año 2015/16; por lo tanto, se considerarán sólo esos 367 
hogares para analizar la serie de respuestas desde el año 2009 en adelante. 

1.5. El Panel desde sus inicios hasta la actualidad
Como ya se ha mencionado, en el año 2005 se constituye el “Panel 2005” con 
representatividad para la ciudad de Santa Fe, utilizando este panel se relevaron 
tres ondas: 2005, 2006 y 2007. 

En el año 2009, se realizó una reconstitución del Panel, el cual pasa a estar 
compuesto por los hogares que se mantuvieron y además sumando nuevos 
hogares incorporados de acuerdo a criterios muestrales basados en datos cen-
sales. El Panel 2009 contó con 1091 hogares con 3877 integrantes.

En la onda del año 2010 se revisitaron los hogares del panel 2009, logran-
do contactar 797 hogares con 2850 personas (el 73,1% del panel constitutivo). 
A su vez, se amplió la muestra para constituir los cuatro Paneles Zonales 2010 
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a pedido de la Universidad en determinadas zonas (Suroeste, Alto Verde, No-
roeste y Guadalupe) para tener representatividad e información específica en 
lugares donde la Secretaría de Extensión tuviera inserción territorial a través de 
sus Centros Universitarios. 

En la onda 2012 se lograron contactar, para el Panel General 590 hogares 
que incluyen a 2102 personas. 

En el año 2014, se reconstruye el panel nuevamente, logrando contactar a 
444 hogares del Panel 2009 e incorporando nuevos hogares según nuevo dise-
ño muestral a partir de variables del Censo 2010. En la onda 2014 se alcanzó 
a relevar una muestra de 1052 hogares que incluyen a 3567 personas. 

 Fuente: Panel de Hogares 2016/2017. Observatorio Social – UNL

Simultáneamente se constituyeron los Paneles Zonales 2014 ampliando las 
zonas relevadas en el año 2010 por pedido de los Centros Universitarios de la 
Secretaría de Extensión. Se estructuran así los cuatro Paneles Zonales 2014: 
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Suroeste, La Costa, Noroeste y Noreste, relevándose 249, 216, 291 y 263 ho-
gares, respectivamente. Para estos Paneles Zonales también se mantuvieron 
los hogares que permanecieron desde la onda constitutiva zonal del 2010 en 
los casos en que coincidieron.

En la última onda relevada entre diciembre de 2015 y abril de 2016 se revi-
sitaron los 1052 hogares del Panel 2014, lográndose contactar a 774 hogares 
que incluyen a 2603 integrantes. También se contactaron 187 hogares de la zona 
Suroeste, 86 hogares de La Costa, 161 del Noroeste y 190 hogares del Noreste.

Como se mencionó anteriormente, en 2015/2016 el panel se redujo a 367 
hogares para analizar la serie de respuestas desde el año 2009 en adelante. 
De este modo, el operativo permite realizar un análisis longitudinal de la mayor 
parte de las variables incluidas en el cuestionario en los años 2009, 2010, 
2012, 2014 y 2015/16.

Cantidad de Hogares Relevados 2009-2015

Onda 2009 Onda 2010 Onda 2012 Onda 2014 Onda 2015

HOGARES relevados, 
mantenidos desde 2009

1091 797 590 444 367

Reconstrucción de 
Panel General 

1091 - - 1052 -

Paneles Zonales - Suroeste, 
Alto Verde, 
Noroeste y 
Guadalupe

Suroeste, 
Alto Verde, 
Noroeste y 
Guadalupe

Suroeste, 
La Costa, 
Noroeste 
y Noreste

Suroeste, 
La Costa, 
Noroeste 
y Noreste

Fuente: Comparación del Panel de Hogares: Ondas 2009 a 2015/16. Observatorio Social – UNL

Desde el relevamiento del año 2009 al 2015/16 hubo cambios en algunas 
preguntas y categorías producto de la rotación o reformulación de la herramien-
ta de recolección de datos, a pedido de diferentes estamentos institucionales 
o por correcciones técnicas y operativas. En el caso de los valores ausentes o 
“sin datos” (s/d), existen múltiples criterios para su tratamiento. En la mayoría 
de las preguntas de las ondas 2009 a 2012 durante la producción de resulta-
dos se recodificaba este valor a un “no contesta” (o un “no” en preguntas di-
cotómicas). A partir de la última onda se resolvió depurar los valores ausentes 
en el proceso de edición del mismo y así reducir este número. Posiblemente la 
presencia de los “sin datos” es producto de la falta de respuesta, pero en los 
resultados se codificará como “s/d”.



Eje 6: Planificación y evaluación de las políticas globales. Condicionantes y desafíos en los procesos de monitoreos, 

valoración de las acciones de extensión e indicadores de impacto de las prácticas de extensión

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

La problemática de la mortalidad del panel y la falta de cobertura que oca-
sionalmente se suceden pueden producir algunos sesgos sobre el diseño 
muestral del panel constitutivo. La suma de mortalidad del panel y no cobertu-
ra en cada año de relevamiento fue de aproximadamente un 25% en promedio. 
La siguiente tabla muestra esta información para el panel general constituido 
en el año 2009.

Cuadro: Mortalidad del Panel 2009. Ondas 2009 a 2015/16

Onda Cant. de Hogares Mortalidad1

2009 1091 -

2010 797 26,9%

2012 590 26,0%

2014 444 24,7%

2015/16 367 21,0%

1 Incluye la no cobertura

Fuente: Panel de Hogares del Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral

La mortalidad en el último panel constitutivo 2014 fue del 26,4%:

Cuadro: Mortalidad del Panel 2014. Ondas 2014 a 2015/16

Onda Cant. de Hogares Mortalidad1

2014 1052 -

2015/16 774 26,4%

1 Incluye la no cobertura

Fuente: Panel de Hogares del Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral

Entre las causas de mortalidad del panel general (constituido en 2014) para 
la onda 2015/16 se tiene: hogares no localizados2 31,7%, no quiere responder 
la encuesta un 18,7%, no hay nadie en casa 32,0%, falleció un 1,8% y se mu-
daron un 15,8%.

2) En el relevamiento 2015/16 hubo problemas de cobertura ya que por la emergencia hídrica 
(abundantes lluvias) no se pudo acceder a determinadas zonas de la ciudad.
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1.6. Temáticas que aborda el Panel.
Para la última onda de relevamiento 2015/16 el cuestionario cuenta con las 
siguientes secciones:

1. Datos referidos al grupo conviviente en el hogar: estado civil del jefe de 
hogar, tipología del grupo habitante de la vivienda, situación dominial de la vi-
vienda, número de personas conviviendo, identificación de la relación familiar 
de los convivientes, situación de escolarización y laboral, percepción de ayuda 
social y condición de rentista.

2. Actividades recreativas y capacidad de ahorro: actividades recreativas y 
culturales realizadas y nivel de deseo, acceso a internet, capacidad de ahorro

3. Instituciones y universidad: evaluación de la actuación en el último año 
del Gobierno Nacional, Provincial, Municipal, Poder Judicial, Policía, Gremios, 
Universidades, Iglesias, Empresarios, ONG, Escuelas, Medios de Comunica-
ción. Percepción sobre la contribución de la UNL al desarrollo de la ciudad, cono-
cimiento y participación en proyectos de la universidad.

4. Barrio, ciudad y servicios: calificación sobre el desarrollo de la ciudad de 
Santa Fe, tiempo de permanencia en el barrio, deseos de mudarse del barrio 
o de la ciudad y acceso y evaluación de los servicios públicos y de transporte.

5. Servicios de Salud: utilización de servicios de salud, uso del servicio de 
salud público, calificación de la atención, tenencia de cobertura de salud y utili-
zación del servicio de guardia y urgencia.

6. Comunidad y seguridad: víctimas de delitos en el último año y tipo de 
delito. Acciones tomadas para evitar ser víctimas de delitos

7. Actividad física y deportes: actividad física realizada, frecuencia y deseo 
de realización

8. Participación ciudadana: participación en instituciones u organizaciones
9. Residuos sólidos domiciliarios: separación de residuos, conocimiento so-

bre la obligatoriedad de la separación en distintas zonas de la ciudad
10. Inseguridad alimentaria: percepción de inseguridad alimentaria en el ho-

gar, acceso a los alimentos, uso y estabilidad del suministro. 

Los temas y/o variables que se incluyen en cada onda-panel responden a 
diferentes demandas que surgen de los distintos ámbitos de la Universidad con 
los que el Observatorio. 

La sección del Panel Detallista que se analiza en el presente estudio refiere 
a la evaluación de la actuación en el último año de la Universidad como institu-
ción estatal y la percepción sobre la contribución de la UNL al desarrollo de la 
ciudad, junto con su conocimiento y participación en proyectos de la universidad
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1.7. Objetivos del Panel

General
Generar un sistema de información social confiable para el Conglomerado San-
ta Fe y sus alrededores mediante la constitución de un panel de actores socia-
les, el que, como producto final, produce resultados periódicos con información 
sobre la opinión y análisis de la percepción social respecto a temáticas de 
interés público que afecten a la sociedad en su conjunto. 

Específicos
 • Detectar características promedio o características modales del hogar 

santafesino, 
 • Construir significados de percepción de la sociedad acerca de la realidad 

social en general, y la propia en particular, 
 • Detectar satisfactores y necesidades con el propósito de orientar la 

toma de decisiones de las Secretarías, Direcciones y Programas de las distin-
tas Unidades Académicas de la Universidad Nacional del Litoral, en el marco de 
la política de inserción territorial, 

 • Indagar sobre las características demográficas, hábitos sociales y cultu-
rales, nivel educativo alcanzado por cada integrante de los hogares, caracterís-
ticas de la actividad laboral (tipo de actividad, nivel o cargo, sector de actividad 
económica, etc.); como así también incluir otras variables que atienden al área 
Salud, Seguridad y Actividad Física, y Participación Ciudadana, entre otras.

2. Marco teórico – Manfred Max Neef
En el marco del “desarrollo a escala humana”3, desarrollado por Manfred Max-
Neef, las necesidades humanas se abordan desde una perspectiva propia de la 
condición del ser humano, siendo pocas, finitas y clasificables (a diferencia de 
la idea económica convencional que defiende que son infinitas e insaciables).4 
Son también constantes a través de todas las culturas humanas y de todos los 

3) El postulado básico de la teoria del Desarrollo a Escala Humana es que el desarrollo debe 
girar en torno a las personas, siendo el criterio usado para gestar y promover relaciones y aso-
ciaciones humanas directas, es decir, con base a las relaciones particulares inmediatas entre 
personas.
4) Max-Neef, M., Elizalde, A. y Hopenhayn M. (1986) ”Desarrollo a Escala Humana - una opción 
para el futuro”, Development Dialogue, número especial (CEPAUR y Fundación Dag Hammarsk-
jold).Santiago de Chile, Chile.p.12.
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periodos históricos, siendo las estrategias de satisfacción de esas necesida-
des las que cambian con el tiempo y entre las culturas. Esta escuela plantea 
que las necesidades humanas son un sistema en el que no existen jerarquías, 
a diferencia de los postulados de psicólogos occidentales como Maslow. 

Manfred Max-Neef y sus colegas desarrollaron una taxonomía de necesi-
dades humanas y una metodología mediante la que las comunidades pueden 
identificar sus “riquezas” y “pobrezas” según cómo estén satisfechas sus ne-
cesidades humanas fundamentales.

Por lo tanto, las percepciones de los actores sociales respondentes acerca 
de la realidad social en general, y la propia en particular se establecen en torno 
a los siguientes conceptos: 

 • Necesidad: conjunto de deseos, aspiraciones, anhelos, voluntad o caren-
cias que motivan a los actores sociales. Se expresa en términos de carencias 
o potencialidades. Se manifiesta a través de la demanda, deseo u opinión-o 
percepción- de los mismos. 

 • Satisfactor: conjunto de bienes o acciones que permiten cubrir las nece-
sidades explicitadas por los actores sociales. Son los que se intentan identifi-
car conduciendo al entrevistado a través del cuestionario en el contexto de una 
estrategia de “tiene o posee versus desea”.5

Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de di-
versas necesidades; y a la inversa, una necesidad puede requerir de diversos 
satisfactores para ser satisfecha. Lo que cambia a través del tiempo y de las 
culturas es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las nece-
sidades. Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos 
para la satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. Lo 
que cambia es la cantidad y calidad de los satisfactores elegidos, y/o las posi-
bilidades de tener acceso a los satisfactores requeridos. Lo que está cultural-
mente determinado no son las necesidades humanas fundamentales, sino los 
satisfactores de esas necesidades. El cambio cultural es consecuencia, entre 
otras cosas, de abandonar satisfactores tradicionales para reemplazarlos por 
otros nuevos y diferentes.

Max-Neef clasifica las necesidades humanas fundamentales en las siguien-
tes: Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Crea-
ción, Identidad, Libertad. Las necesidades son también definidas según las cate-

5) Max-Neef, M., Elizalde, A. y Hopenhayn M. (1986)”Desarrollo a Escala Humana - una opción 
para el futuro”, Development Dialogue, número especial (CEPAUR y Fundación Dag Hammarsk-
jold).Santiago de Chile, Chile.
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gorías existenciales de ser, tener, hacer y estar; y, a partir de estas dimensiones, 
podría construirse la siguiente matriz:

NECESIDAD Ser (características) Tener (herramientas) Hacer (acciones) Estar (espacios)

Subsistencia Salud física y mental
Alimentación, vi-
vienda, trabajo

Comer, vestir, des-
cansar, trabajar

Entorno, encua-
dre social

Protección
Cuidado, adaptabi-
lidad, autonomía

Seguridad social, siste-
ma de salud, trabajo

Cooperar, planificar, 
cuidar de, ayudar

Entorno social, 
habitación

Afecto
Respeto, sentido 
del humor, generosi-
dad, sensualidad

Amistades, familia, rela-
ciones con la naturaleza

Compartir, cuidar de, 
hacer el amor, ex-
presar emociones

Intimidad, espa-
cios íntimos

Entendimiento
Capacidad crítica, cu-
riosidad, intuición

Literatura, profesores, 
políticas, educación

Analizar, estudiar, 
meditar, investigar,

Escuelas, familias, 
universidades, 
comunidades,

Participación
Receptividad, dedica-
ción, sentido del humor

Responsabilidades, de-
beres, trabajo, derechos

Cooperar, disentir, 
expresar opiniones

Asociaciones, parti-
dos, iglesias, barrios

Ocio
Imaginación, tranquili-
dad, espontaneidad

Juegos, fiestas, 
paz mental

Soñar despierto, recor-
dar, relajarse, divertirse

Paisajes, espacios 
íntimos, sitios 
para estar solo

Creación
Imaginación, audacia, 
inventiva, curiosidad

Capacidades, habilida-
des, trabajo, técnicas

Inventar, construir, 
diseñar, trabajar, 
componer, interpretar

Espacios para la 
expresión, talle-
res, audiencias

Identidad
Sentido de perte-
nencia, autoestima, 
consistencia

Lengua, religiones, 
trabajo, costum-
bres, valores, normas

Conocerse a uno mismo, 
crecer, comprometerse

Lugares de los que 
uno se siente parte, 
lugares habituales

Libertad
Autonomía, pasión, au-
toestima, mente abierta

Igualdad de derechos
Disentir, escoger, arries-
garse, concienciarse

Cualquier lugar

Fuente: Max-Neef, M., Elizalde, A. y Hopenhayn M. (1986) ”Desarrollo a Escala Humana - una opción  

para el futuro”, Development Dialogue, número especial (CEPAUR y Fundación Dag Hammarskjold). 

Santiago de Chile, Chile.

Para la temática que abordamos en el presente estudio, la necesidad a 
satisfacer se corresponde con la categoría “Entendimiento”. De este modo los 
hogares respondentes evalúan la actuación de los lugares que se presentan 
como medio/satisfactor de dicha necesidad. 
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3. Teoría de la Percepción
La percepción es el modo en que se interpretan los estímulos recibidos para 
producir una impresión de la realidad. Es también el “proceso por el que obte-
nemos información de nuestro entorno (Ibáñez et al., 2003, p. 280)”6

“Percepción, según Carterette y Friedman (1982), es una parte esencial 
de la conciencia, es la parte que consta de hechos intratables y, por tanto, 
constituye la realidad como es experimentada. La percepción puede entonces 
definirse como el resultado del procesamiento de información que consta de 
estimulaciones a receptores en condiciones que en cada caso se deben parcial-
mente a la propia actividad del sujeto.”7 

La metodología en la que se sustenta lo producido desde el Observatorio 
Social se relaciona con la construcción del significado de la percepción de la 
sociedad santafesina en un contexto metodológico no tradicional (el panel de 
hogares). Así se construyó un sistema de producción de información, captando 
los cambios producidos en la sociedad y su impacto en la percepción que la 
misma posee de sus fenómenos. No se analiza sólo lo sucedido sino como el 
respondente lo percibe y exterioriza.

Analizar la imagen de las instituciones públicas, partiendo de una concep-
ción de su rol activo en el proceso de generación de políticas públicas, es de 
utilidad para obtener información acerca de la percepción que tienen los miem-
bros de una comunidad sobre dichas instituciones. Además, brinda información 
que permite a los decisores públicos realizar mejores diagnósticos situaciona-
les y participativos que colaboran en el diseño, elaboración e implementación 
de políticas públicas. 

4. La extensión en UNL y su correlato en la percepción de la ciudad
“Desde la creación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en 1919 la 
extensión se constituyó en una de las funciones sustantivas que, junto con la 
docencia y la investigación, conjugó un modelo educativo en el que la calidad 
académica y el compromiso social marcaron fuertemente el perfil universitario. 
Desde entonces, la UNL exhibe una rica trayectoria en materia de extensión y 
un reconocimiento por parte de la comunidad de la que forma parte. Los progra-
mas y proyectos de extensión representan espacios de trabajo e intervenciones 

6) Catalá Miñana, A. (2016) “Dimensión Social de la Persona: PERCEPCIÓN SOCIAL”. Publicado 
en: https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/157967/PERCEPCION_SOCIAL_CC.pdf
7) Castilla, Carmen A. (�2006) “Enfoques teóricos sobre la, percepción que tienen las personas 
“. Publicado en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4907017.pdf 
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en los temas y problemas de la agenda pública de mayor preocupación, en los 
que la UNL se involucra institucionalmente, brindando sus conocimientos, sus 
desarrollos científicos, tecnológicos y académicos, que se ponen en diálogo con 
los conocimientos y saberes de la sociedad y el Estado.”8

Dentro de las diferentes acciones prioritarias que se promueven desde la 
Secretaria de Extensión se intenta atender a los sectores más vulnerables cultu-
ral, social y económicamente; y se destaca la importancia de construir estudios 
diagnósticos para identificar problemas y demandas sociales. De este modo, 
el sistema de programas y proyectos de extensión se fortaleció territorialmente 
en la figura de los Centros de Extensión Comunitaria (espacios creados por la 
UNL, que posibilitan el diálogo con organizaciones presentes en el territorio). 
“Se encuentran en funcionamiento desde el año 2006 y su objetivo central es 
generar un espacio de relación, diálogo, e intervención de mutua cooperación 
entre los actores sociales barriales y los actores sociales universitarios, po-
sibilitando el encuentro de prácticas académicas con las prácticas sociales, 
de manera tal que se afiancen las relaciones y actividades previstas entre las 
políticas de extensión pensadas por la Universidad Nacional del Litoral y los 
diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe. No cuentan con espacio físico en 
territorio, el trabajo de los coordinadores es itinerante en diálogo constante con 
las comunidades.”9

Dichos Centros fueron determinantes para introducir en el Panel detallista 
de hogares una distribución geográfica por “paneles zonales”. Así los datos 
primarios relevados se pueden dividir según la zona en la que se ubica el hogar 
del respondente, produciendo información sectorizada que retroalimente la in-
teracción territorial.

"La continuidad en el trabajo de extensión, el aprendizaje compartido en-
tre los actores involucrados, la evaluación y la reformulación permanente a 
partir de la identificación de errores, ha posibilitado el acompañamiento y el 
fortalecimiento a instituciones, el empoderamiento a comunidades poster-
gadas y la construcción de espacios de articulación entre agentes y espa-
cios inconexos. Estas acciones han consolidado una trayectoria que le ha 
merecido a la Universidad un reconocimiento social que va mucho más allá 
de la región de la que forma parte. En este sentido, es para destacar, que 

8) Menéndez, G. (2015) “El Sistema Integrado de Programas y Proyectos de Extensión de la 
Universidad Nacional del Litoral: 20 años de trabajo sistemático con la comunidad”, en Revista 
+E, Numero 5 “Economía Social y Solidaria”, Santa Fe Argentina 
9) Secretaria de Extensión- UNL (2011) “Centros UNL” Publicado en: fich.unl.edu.ar/files/Tema-
ticas_pendientes_nov_2010_-mayo_2011-_centros_UNL.pdf
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el trabajo riguroso, pertinente y sistemático con la comunidad, le ha otorga-
do a la Universidad un nivel de visibilidad y de reconocimiento social muy 
alto, tal como lo demuestran estudios realizados (Encuesta realizada por el 
Observatorio Social en el año 2005 en donde la UNL fue identificada como 
la institución más reconocida y con mayor imagen positiva de la ciudad de 
Santa Fe)."10

En el año 1995 se realizó la primera convocatoria abierta para la presenta-
ción de proyectos de extensión. A lo largo de más dos décadas, la UNL registró 
alrededor de 624 proyectos aprobados, con la participación de 800 docentes, 
unos 15.000 estudiantes participantes de los proyectos de extensión de cáte-
dra, 2.400 voluntarios y 1.152 organizaciones de la sociedad. 

5. Resultados
Los resultados del Panel de Hogares son difundidos a través de la página del 
Observatorio Social: www.unl.edu.ar/observatoriosocial. Surgen del mismo, 
diferentes informes cuantitativos que pueden servir de insumo para la co-
munidad académica como base de análisis para tesinas, investigaciones de 
maestrías, etc.

Por otra parte, a pedido de los miembros de la Universidad Nacional del 
Litoral, se producen resultados sobre determinados temas de interés incluidos 
en el cuestionario o bien cruces específicos de variables de estudio.

La metodología de panel detallista permite, por comparación de “paquetes 
de información”, determinar la rotación de los niveles de ingreso o puestos de 
trabajo, los niveles de adherencia que logró un programa de asistencia social, los 
cambios en hábitos y costumbres de actividades físicas, deportivas, recreativas 
y culturales, las preferencias acerca de la vivienda, los cambios de hábitos y cos-
tumbres en la compra de distintos artículos de la canasta familiar, los cambios en 
los roles e imagen de las instituciones públicas y privadas, entre otras temáticas. 

El Observatorio Social busca establecer las características promedio o mo-
dales de la familia santafesina, detectando satisfactores y necesidades con 
el propósito de orientar la toma de decisiones de las secretarías, direcciones 
y programas de las distintas áreas de la universidad nacional del litoral, en el 
marco de la política de inserción territorial.

10) Menéndez, G. (2015) “El Sistema Integrado de Programas y Proyectos de Extensión de la 
Universidad Nacional del Litoral: 20 años de trabajo sistemático con la comunidad”, en Revista 
+E, Numero 5 “Economía Social y Solidaria”, Santa Fe Argentina 

http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial
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Para el presente estudio se tuvieron en cuenta las siguientes preguntas:
 • “¿Cómo evalúa Ud. La actuación en el último año de las siguientes 

instituciones?” (considerando solo la respuesta al Inciso 9. Universidades)

 
Como se puede visualizar en el cuadro anterior, la evaluación que realizan 

los hogares santafesinos de la actuación de la Universidad como institución 
pública, se mantuvo a lo largo de los años analizados como “Buena”, obtenien-
do ésta categoría un 50% de las respuestas en promedio. Puede observarse 
minuciosamente que luego del punto máximo de 56.7% en 2010, se distingue 
una leve disminución hasta un 49.7% en 2015/2016. 

Fuente: Elaboracion Propia en base a Comparación del Panel de Hogares: Ondas 2009 a 2015/16. 

Observatorio Social – UNL
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Para estudiar la valoración positiva de la actuación de la Universidad, se 
unen las categorías “Buena” y “Muy Buena” actuación, obteniendo valores con-
juntos superiores al 70% de los hogares respondentes. 

De este modo se concluye que durante el periodo 2009/2016, los hogares 
santafesinos aprobaron la actuación de la Universidad.

 • “¿Cómo percibe la contribución actual de la Universidad Nacional del 
Litoral en el desarrollo de la ciudad de Santa Fe?”

En promedio, el 50 % de los hogares santafesinos en el periodo 2009 a 2016 
perciben como “importante” la contribución de la UNL al desarrollo de la ciudad. 

Fuente: Elaboracion Propia en base a Comparación del Panel de Hogares: Ondas 2009 a 2015/16. 

Observatorio Social – UNL

Se puede observar que al analizar la valoración positiva de la percepción de 
la sociedad, uniendo las categorías “Importante” y  ”Muy importante”, a lo largo 
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de los años estudiados, en promedio mas del 70% de los encuestados valora la 
contribución de la UNL al desarrollo de la ciudad de Santa Fe.

En ambas preguntas se puede percibir un porcentaje cercano al 20% de 
respondentes que no han querido, o sabido responder, lo que pude represen-
tarse como un publico objetivo al cual la Universidad aun no llega o todavía 
no la conoce.

En las dos cuestiones analizadas, la percepción buena/positiva es evidente 
y cercana al 70% de los hogares consultados. Se puede inferir que los respon-
dentes valoran la Universidad como institución y su contribución a la sociedad 
santafesina.

Conclusión
Las políticas institucionales de cualquier organización no se limitan a cuestio-
nes solamente materiales, sino que contemplan la satisfacción subjetiva de las 
necesidades de los ciudadanos, a través de diferentes satisfactores. De esta 
forma, analizar la percepción de los hogares santafesinos hacia la actuación 
de la Universidad, constituye un buen insumo para la toma de decisiones y la 
articulación de políticas. 

El mantenimiento de un sistema de información verídica y pertinente con la 
metodología longitudinal de panel detallista de hogares santafesinos, genera 
información para el uso de los responsables en la toma de decisiones, con el 
fin de mejorar la planificación, ejecución y control , desarrollo y monitoreo social.

La cantidad de proyectos de extensión llevados adelante se acrecentó en 
el periodo bajo estudio, lo cual redunda en una creciente inserción de la UNL 
a través de acciones precisas en el territorio, fortaleciendo al mismo tiempo 
a la propia universidad en su vínculo con la sociedad en la que se encuentra 
inmersa. Este feedback universidad-sociedad se refleja también en los resulta-
dos evidenciados en el panel detallista de hogares, en general manteniéndose 
constantes y positivas la percepción de la actuación del la UNL y su contribu-
ción al desarrollo de la ciudad.

La función de la Universidad y la incorporación sistemática de la función 
de extensión en la vida académica, tiene un impacto positivo y multiplicador 
gracias a la dimensión social transformadora. Los aportes y soluciones a los 
problemas de la sociedad que pueda ofrecer la Universidad son sinónimo de 
buena imagen y poseen un efecto multiplicador y divulgador del rol de dicha 
institución en la ciudad en la que está inmersa.

La intención de este trabajo fue generar aproximaciones y conclusiones de 
manera preliminar, para iniciar un proceso investigativo que desemboque en 
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un análisis más profundo. Sin embargo se lograron extraer aproximaciones im-
portantes y consistentes, en lo que hace a las percepción que los hogares de 
Santa Fe tienen sobre el rol de la Universidad Nacional del Litoral.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es compartir en el ámbito de este III Congreso de 
AUGM las estrategias que estamos llevando adelante desde el Área de Comuni-
cación de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), 
Argentina. Estas estrategias se pusieron en marcha en el año 2013 y no pueden 
ser leídas independientemente de las tensiones respecto de la concepción de 
extensión (y por ende de Universidad), las políticas, las prácticas y la cultura or-
ganizacional universitaria cuando son puestas en juego en escenarios sociales.

La implementación de estas estrategias supuso repensar el enfoque de 
comunicación con el que venía operando el Área y centrar la atención en el 
aspecto relacional que implica cualquier práctica que la Universidad defina con 
la comunidad.

Esta ponencia presentará, en primer lugar, la conceptualización de la exten-
sión universitaria de la UNL, en la cual la dimensión comunicacional adquiere 
un lugar central. En segundo lugar, expondrá las políticas, estrategias y las 
acciones concretas que se están llevando adelante desde el área de comunica-
ción de extensión; y los principales desafíos que debemos enfrentar.

Palabras clave
Comunicación en extensión / Estrategias de extensión
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1. La extensión universitaria en la UNL
Hablar de extensión hoy supone reconocer, en principio, la tradición de la Univer-
sidad del Litoral desde sus orígenes. La UNL nace en 1919 y fue la primera uni-
versidad nacional nacida al calor de la Reforma Universitaria (1918). Fueron las 
sociedades de fomento, clubes, las más diversas organizaciones, movimientos 
sociales y estudiantiles1 los que propugnaron la creación de una universidad 
que tuviera un carácter regional2 y se erigiera sobre la base de la Universidad 
Provincial de Santa Fe que funcionaba en la ciudad desde 1889. Este pedido 
de las “fuerzas vivas” más importantes de la región marcó un compromiso fun-
dante con esos actores, y muy especialmente, con un actor particular de este 
momento histórico: los obreros.

Desde su primer estatuto de 1922, la extensión está presente como una 
obligación para los docentes, vinculándosela principalmente a la capacitación y 
al dictado de conferencias (Ver: Scarcciofolo y otros, 2015; Piazzesi y Bacolla, 
2015 y Conti, 2009). En 1928, bajo el espíritu reformista, se crea el Institu-
to Social, que pone en marcha tres líneas de acción: la Universidad Popular 
(que se dedicará a la “instrucción y educación de los obreros y empleados); 
la Extensión (que se dirige a la difusión de la “cultura intelectual, para poner 
en contacto al público con los conocimientos filosóficos, artísticos, literarios y 
científicos”) y el Museo Social (que se encarga de la investigación orientada al 
desarrollo del país).3 Es un momento importante para la universidad (y el país) 
y la extensión se convirtió en un área estratégica para la difusión cultural en la 
región: en 1928 se creó LT10, la segunda emisora universitaria del país (que 
hoy continua con sus emisiones en AM y FM) y en 1930 se creó la imprenta (hoy 
Centro de Publicaciones con su sello editorial Ediciones UNL).

Durante los años 60, la Universidad conoce un momento de esplendor. La 
extensión ya no sólo se perfila como un estandarte de la difusión de la cultura 

1) Sociedad Progresos Urbanos;  Sociedad Española de Socorros Mutuos; Unión Universitaria; 
Círculo Napolitano;  Centro Intelectual; Unión Francesa de Socorros Mutuos; Logia Masónica 
Armonía; Centro Provincial del Libre Pensamiento; Centro Vida Nueva; Unión del Trabajo Libre;-
Círculode Obreros Católicos; Jockey Club; Roma Nostra; Sociedad Dante Alighieri; Sociedad Fran-
cesa Filantrópica; Sociedad España; Sociedad Cosmopolita; Unione e Benevolenza; Club Social; 
Centro Recreativo Alborada; Sociedad Trabajo y Placer; Club de Regatas; Club de Gimnasia y 
Esgrima; Sociedad Rural; Centro Español;Club Comercial; Centro de Estudiantes de Farmacia; 
Centro de Estudiantes Colegio Nacional; Tiro Federal y Federación Estudiantil.

2) Es la primera universidad nacional que contiene en su propio nombre a una región, cuestión no menor a 

la hora de implicar el territorio en sus políticas.
3) Se pueden ver parte de las Actas en Scarcioffolo y otros (2015)
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sino, también, avanza con líneas vinculadas al desarrollo económico y social 
de la región. 

Sin embargo, las periódicas interrupciones del orden constitucional en toda 
Latinoamérica impactaron sobre las universidades al igual que en todas las ins-
tituciones democráticas. La extensión universitaria es reducida a una mínima 
expresión cuando no, totalmente clausurada. La oscuridad más absoluta recae 
en 1976: la universidad vuelve a enclaustrarse y lo hace sin los mejores docen-
tes y con ausencias de las voces de los estudiantes.

Desde el retorno de la democracia en la Argentina en 1983, la UNL fue recu-
perando ese modelo universitario reformista vinculado al desarrollo académico, 
científico y tecnológico, a la vez, fuertemente comprometido con su sociedad. 

En esta época, las autoridades normalizadoras de las universitarias públi-
cas debían asumir sus funciones con plenitud (cogobierno, autonomía, cáte-
dras por concurso, cátedras abiertas, extensión) en una sociedad muy diferente 
a la previa a la dictadura (fragilidad de las instituciones estatales, gremiales y 
civiles, quiebre de lazos sociales, problemas de gobernabilidad, fragmentación 
social, altos índices de pobreza, aumento de la brecha entre la población más 
rica respecto de la más pobre, etc.). 

La UNL definió fuertemente el trabajo en extensión tendientes a fortalecer 
a las instituciones y sectores de trabajadores, definió un programa educativo y 
cultural intenso, en donde sobresalieron el programa de alfabetización (con una 
fuerte impronta freiriana), los talleres de expresión que apuntaban recrear los 
lazos comunitarios, los programas de atención primaria de la salud (campañas 
de prevención, lactancia materna, alimentación saludable, huertas comunita-
rias, alcoholismo, embarazo adolescente) e intervenciones urbanas para mejo-
rar la infraestructura, entre otras cuestiones.

Durante los años 90, momento de embestida del neoconservadurismo en 
Latinoamérica, el discurso de “mercantilización del conocimiento” ingresó a las 
universidades. Discurso que fue concomitante con la privatización de empresas 
públicas y el retiro del Estado de áreas clave y un esfuerzo evidente por interve-
nir a las Universidades. La extensión no quedó excluida de la embestida y llegó 
a confundirse, en no pocas oportunidades, con servicios a terceros o transfe-
rencia tecnológica, en un intento equívoco por paliar el ahogo financiero a la 
que fueron sometidas la mayoría de las universidades públicas. Sin embargo, 
en muchas instituciones universitarias, se establecieron estrategias creativas 
de trabajo con la comunidad que fueron claves ante el desamparo provocado 
por el mismo Estado. En muchos casos, el producto de la venta de servicios, 
financió en buena medida las iniciativas de extensión tendientes a la inclusión 
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social y a contrarrestar en buena medida los efectos nocivos en amplios sec-
tores sociales. 

Desde otro punto de vista, para las universidades, el trabajo sistemático 
con la comunidad en momentos muy difíciles significó un reconocimiento social 
importante. Este fue el caso de la Universidad Nacional del Litoral.

A partir del año 2003 empezó una política de recuperación de lo público. 
Para las universidades, creció el presupuesto para el funcionamiento, se nive-
laron los salarios docentes; se promocionaron los institutos de investigación, 
se promovió la innovación tecnológica, se repararon y adecuaron gran parte de 
la infraestructura universitaria y pusieron en funcionamiento nuevos servicios 
universitarios. En la UNL la extensión profundizó y amplió su trabajo territorial. 

Hoy la función de la extensión se despliega en toda la vida universitaria. 
Promovida y amparada por el Plan de Desarrollo Institucional (UNL, 2010) y el 
Estatuto (UNL, 2012), la extensión se gestiona desde el rectorado desde tres 
secretarías: Extensión, Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo y Cultura, 
cada una de ellas con un perfil diferenciado (Scarciofolo y otros, 2015: 128-130)

En cada período se puede advertir claramente las apuestas del programa 
político de extensión. Se pueden vislumbrar las diferentes concepciones sobre 
el conocimiento -y por ende, del papel que cumple la Universidad-; sobre los su-
jetos (sociales, institucionales y políticos) con los que se define interactuar; las 
maneras en las que se construyen las agendas y se identifican los problemas 
“socialmente relevantes”; en los modos en que se “dicen” esos problemas y 
los modos en los que se espera transformar determinadas situaciones. Se pue-
de encontrar desde las concepciones más lineales hasta los más complejas. 
La noción de transferencia a la que históricamente estuvo vinculada la noción 
de la extensión4 convive en una misma institución con otras conceptualizacio-
nes que involucran formas  más complejas de abordarla.

La extensión en sus diferentes acepciones
Cuando se hace referencia a extensión universitaria se alude, muchas veces 
indistintamente, a tres niveles diferentes: a una heterogeneidad de prácticas 
que tienen implicancia social; a los dispositivos de gestión (secretarías, áreas, 
direcciones) o a la función social de la universidad.

4) Se recuerda que en 1918 el pensamiento positivista impregnaba las aulas, el laicisismo se 
adueñaba de los espíritus libertarios y las ideas del progreso indefinido configuraban el marco 
de las utopías. De allí que la noción de extensión estuviera fuertemente asociada a la idea de 
transferencia.
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Si bien en todas ellas, como dijimos en el apartado anterior, se pone en 
juego la noción del conocimiento académico, el papel social que se le adjudica 
a la universidad y los modos en que va a intervenir en determinados temas y 
con determinados actores elegidos como relevantes, cada uno de estos niveles 
suponen pensar la extensión desde lógicas diferenciadas de abordaje.

Las prácticas de extensión son aquellas planificadas y ejecutadas por miem-
bros de la comunidad académica (en cuyo diseño pueden intervenir actores no 
universitarios), destinados a un determinado sector (actores sociales, guberna-
mentales, civiles y productivos), que hacen usufructo del capital simbólico de la 
Universidad, y que, más allá de los propósitos particulares, tienen como meta 
aportar a una transformación sobre una situación social determinada. Ya sea 
mediante acciones de capacitación, acompañando procesos sociales; trabajan-
do en campañas públicas, estas prácticas pueden pasar o no, por dispositivos 
académicos. De hecho, hay una variedad importante de prácticas de extensión 
que desarrollan los centros y federaciones estudiantiles, cátedras, investigacio-
nes, posgrados, que muchas veces, incluso, no son asumidas como actividades 
de extensión. 

En todas estas acciones, de manera implícita o explícita aparecen estos 
elementos:

 - La definición de un problema que afecta a una comunidad o a parte de 
ella. Hay un diagnóstico; enfoques desde donde mirarlo, hipótesis de lo que 
sucede y percepciones sobre los sujetos afectados.

 - Hay una voluntad de respuesta de equipos académicos. Hay definiciones 
disciplinares, profesionales y de roles

 - Una definición del tipo de vínculo que se desea establecer con interlo-
cutores (socios, destinatarios): de paridad, asimetría, complementariedad, con-
fianza, oposición, etc. 

El otro nivel es cuando se piensa en la gestión, es decir, en una secretaría, 
dirección, área o como se denomine, que es la que va a “ejercer” la función de 
la extensión. En primer lugar, debe haber una presunción que la misión social 
debe “garantizarse” especialmente desde este lugar. Para ello se deberá contar 
con una batería de instrumentos, metodologías, presupuestos, recursos huma-
nos que permitan impulsar y desarrollar líneas que el gobierno universitario 
entiende como prioritarias y negociables con las facultades (o departamentos) 
y que involucran “socios” externos que fundamenten su accionar.

Veamos ahora el último nivel, que en realidad es el primero: la extensión 
como función sustantiva; la extensión como misión social. Hete aquí donde se 
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plantea el horizonte político y ético del programa que inaugura la Reforma. Es 
aquí donde se disloca la gestión y las prácticas y se asume que la misión social 
debe ser asumida por toda la universidad. Es lo que permite tener la idea de 
función y es lo que da curso a la noción de “integralidad de funciones”.  

Es fácil entender, a esta altura de la ponencia, cómo puede ser pensada 
la comunicación en los tres niveles. No es lo mismo abordar la comunicación 
desde las prácticas, desde la gestión, que desde el horizonte ético que marca 
esta función social. Si bien tienen puntos de encuentro, responden a lógicas 
diferentes. La comunicación va a ser asumida de acuerdo al “contenido” que 
se le dé a cada uno de estos tres niveles. Si, por ejemplo, la misión social es 
entendida desde una ética paternalista; si la gestión entiende a la extensión 
como transferencia y la mayoría de las prácticas ubican a la Universidad como 
depositaria única del saber, la comunicación seguirá el esquema “funcionalis-
ta” en donde hay un emisor que emite un mensaje y un receptor que deberá 
recibirlo por un canal determinado. 

Veamos entonces cómo conceptualiza la extensión la UNL desde el dispo-
sitivo de gestión.

Dimensiones, modelo de intervención y ejes estratégicos 
de la extensión en la UNL
A partir de concebir al conocimiento como una construcción social, la extensión 
es asumida desde la Secretaría de Extensión desde cinco dimensiones: acadé-
mico institucional; pedagógica; social; comunicacional y política.

A modo de síntesis podemos abordar someramente cada una de ellas.5

 • Dimensión académico institucional: apela a una doble condición: a re-
conocer el valor académico que suponen las prácticas de extensión tanto 
para la formación integral de los alumnos como en el impacto que produce 
en las cátedras (interpelación de marcos teórico disciplinares y metodológi-
cos) y en las agendas de investigación para abordar problemas socialmente 
relevantes.Este reconocimiento necesariamente implica una jerarquización 
en la estructura organizacional y funcional que se traduce en la fortaleza 
de los dispositivos (que involucre la planificación, el monitoreo, evaluación 
y producción académica de conocimiento); en la asignación presupuestaria 
adecuada y en el reconocimiento en las instancias de concurso docentes y 
de investigadores.

 • Dimensión pedagógica: también puede verse desde dos posiciones. Por 
un lado, el valor que supone cuando desde la universidad se apuesta a de-

5) Para leer una versión ampliada ver Menéndez, 2011, 2013, 2016.
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mocratizar el conocimiento científico y a generar estrategias de apropiación 
social. Para ello, los equipos universitarios no sólo deben “transferir” sino 
que deben reconocer los conocimientos, saberes y prácticas culturales que 
tiene la comunidad y ponerlas en diálogo con el conocimiento universitario. 
Este esfuerzo implica un aprendizaje muto, desde una ética del reconoci-
miento del otro y del respeto de las trayectorias de los sujetos involucrados. 
Desde otro punto de vista, es cuando diseña la integración de la docencia 
con la extensión. La búsqueda de estrategias didácticas posibilitadoras de 
nuevos aprendizajes lleva a plantear como alternativa posible a aquellas 
prácticas académicas en las que “se aprende en situación”. La incorpora-
ción curricular de este tipo de prácticas de extensión, a las que denomina 
Prácticas de Educación Experiencial (Kolb, 1984) implica para los estudian-
tes y docentes experimentar un proceso de aprendizaje en situación de una 
intervención en el medio social, abordando problemas concretos.6

 • Dimensión social: implica reconocer a la universidad como una institu-
ción social que construye y se construye en las dinámicas sociales, cultu-
rales y productivas, en un tiempo y en un espacio determinado. Desde allí 
se plantea a la universidad como un actor más del territorio que en ciertas 
situaciones se vuelve clave y central, mientras que en otras acompaña pro-
cesos sociales. Lo que es común en cualquiera de las acciones de exten-
sión es que las prácticas se definen en un horizonte de inclusión y cohesión 
social. Apuestan a la diversidad de voces y a la pluralidad de ideas.

 • Dimensión política: en tanto que sus acciones apuestan a transformar 
una situación determinada, la extensión interpela permanentemente al Es-
tado y a las políticas públicas. No existe programa, proyecto o acción de ex-
tensión que no se realice en términos de intervención en espacios sociales 
y no existe problemática que no esté vinculada a las políticas públicas. Al 
momento de plantearse la intervención de la universidad en el espacio de las 
políticas públicas en los más diversos campos temáticos y en las diferentes 
jurisdicciones del Estado, se ponen en tensión dos cuestiones importantes: 
la noción de autonomía universitaria y el pensamiento crítico que marcarán el 
tipo de relación que se pretende entablar con las políticas públicas. 

 • Dimensión comunicacional: por definición, la extensión es la comunica-
ción, el diálogo, la interacción, la vinculación con distintos actores sociales. 
Si bien cada uno de estos términos no son sinónimos y responden a tradi-

6) El desarrollo del marco teórico como la implementación de este tipo de experiencias de 
educación experiencial pueden verse en Menéndez, 2013 y 2016; Camilloni, 2013 y 2016; Ra-
faghelli, 2013 y 2016; Boffelli y otros, 2013 y Boffelli y Sordo, 2016.
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ciones teóricas diferentes, pueden ser utilizados cuando se centra la aten-
ción en el aspecto relacional que se pone en juego en cualquier práctica que 
la Universidad defina con la comunidad. Lo comunicacional, en este sentido, 
se refiere a los modos en los que la Universidad se relaciona con determi-
nados sectores de “la” sociedad en un lugar y en un tiempo determinado y, 
fundamentalmente, al a la negociación de significaciones que se producen 
en esa vinculación. 
Es precisamente en esos modos de construir las relaciones donde se evi-
dencia una serie de imaginarios respecto del lugar que se adjudica a la 
universidad, quiénes son los sujetos “habilitados” en esta relación entre 
universidad y sociedad y qué temas/problemas la extensión puede abordar. 
Es decir, que en cada definición sobre las políticas de extensión o en cada 
práctica “en territorio” (desde las más sencillas hasta las más complejas) 
se puede hacer una lectura del rol que se le confiere a un cierto tipo de 
conocimiento, del papel que se asigna a la universidad como “portadora” 
de esos saberes, del rol que les compete a algunos sujetos (sociales, ins-
titucionales y políticos) con los que se define interactuar, de las maneras 
en que se construyen las agendas y se identifican los problemas “social-
mente relevantes”, y de los modos en que se “dicen” esos problemas que 
se espera revertir. Es en este mismo escenario de relaciones en donde se 
visualizan tensiones, se juegan las diferencias, se lucha por dar determi-
nados significados, visibilidad y sentidos a los conflictos. De allí que sea 
necesario asumir que la Universidad se inscribe en un campo de relaciones 
entre sujetos (académicos, sociales, productivos) que ponen en juego per-
manentemente significaciones, percepciones, poderes e intereses que son 
necesarios identificar y definir. 
Desde un horizonte ético, esta dimensión se encuentra íntimamente asocia-
da a dos conceptos básicos cuya presencia resulta imprescindible en cada 
práctica de extensión: la alteridad y la empatía. En cada acción de extensión 
nos debemos preguntar: ¿qué lugar tiene el Otro en cada una de nuestras 
prácticas? ¿Cómo veo ese Otro y qué opinión percibo que tiene ese Otro 
sobre mí? ¿Ese Otro tiene la palabra igual que la tengo Yo? La condición 
fundamental para el establecimiento de la comunicación y el diálogo se da 
sobre la base del vínculo que podamos establecer con todos los participan-
tes del medio social donde la práctica se lleva a cabo. 
Para que este vínculo comunicacional–dialógico pueda desarrollarse es fun-
damental reconocer tales diferencias y no alcanza con que una parte las 
reconozca, sino que también requiere que el otro las perciba. 
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Estas dimensiones se ponen en juego en un modelo de intervención social 
ideal que podría sintetizarse en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Modelo de intervención de la UNL

Fuente: elaboración propia

Las dimensiones y el modelo de intervención orientan las políticas y la ges-
tión de la UNL que se planteó en diez ejes:

 •  Institucionalización y reconocimiento académico de la Extensión. 
 •  Integración de la Extensión con la docencia y la investigación.
 •  Construcción de la agenda territorial con distintos actores. 
 •  Análisis y aportes a las políticas públicas.
 •  Consolidación del Sistema Integrado de Programas y Proyectos de Extensión. 
 •  Fortalecimiento de la política editorial.
 •  Formación y capacitación en Extensión. 
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 •  Internacionalización de la Extensión. 
 •  Planeamiento y evaluación de la Extensión.
 •  Líneas estratégicas de comunicación. 

Cada uno de estos ejes se cristalizan en dispositivos de gestión.
Este es muy someramente el panorama desde el cual se debe planificar y 

llevar adelante la comunicación en extensión

2. La comunicación estratégica: políticas, gestión e intervenciones 
en el marco de la extensión
En primer lugar, es preciso aclarar que en el caso particular de la UNL, la defi-
nición de la política de comunicación está centralizada en la Dirección de Co-
municación (DirCom). La DirCom se creó en el año 2002 sobre la base de una 
dirección de prensa. Desde su nacimiento, la DirCom depende directamente 
del rector y, a pesar que no tiene el rango de una secretaría, tiene participación 
activa en las reuniones de gabinete, y en todas las definiciones globales de la 
Universidad. Esta valorización de la comunicación como cuestión estratégica es 
sumamente positiva ya que permitió delinear una estrategia de comunicación 
global que acompañara y proyectara de manera planificada la imagen UNL en la 
región. Este esquema contribuyó a evitar la dispersión de actividades y recur-
sos humanos; organizar de manera distinta las actividades y permitió una mejor 
y mayor visibilidad de la Universidad en la región.

Paulatinamente se fueron conformando áreas de comunicación tanto a nivel 
de las Facultades como de las secretarías de rectorado.

Es muy importante señalar aquí, que la UNL no tiene carrera de comunica-
ción y que la mayoría de los equipos que trabajan en las facultades y en el rec-
torado son egresados de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Como se podrá 
apreciar más adelante, esta será una dificultad no menor a la hora de pensar la 
gestión y la intervención en territorio desde la extensión.

En el caso de la Secretaría de Extensión, el Área de Comunicación comenzó 
a funcionar en el año 2008, sobre la base de un área de relaciones institucio-
nales creada en el 2004 que incluía la coordinación de tareas y se encargaba 
de prensa.

Fundamentalmente, el área de comunicación, en sus comienzos, posibilitó 
la construcción de una agenda de trabajo; la unificación de criterios y ejes temá-
ticos; la generación de mecanismos que permita canalizar la información hacia 
la DirCom; asesorar en producciones audiovisuales, radiales o impresas (mu-
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chas de las cuales ya estaban estipuladas en los mismos proyectos); generar 
de espacios de discusión y debate en torno a ejes de interés definidos desde 
la gestión (talleres, congresos, jornadas); diseñar campañas y realizar el apoyo 
logístico en las diferentes actividades.

Este esquema de trabajo empezó a tensionarse por las características que 
fue asumiendo la extensión en los últimos años. Tensión que fue consustan-
cial con la visión que la gestión tiene del papel de la comunicación en estas 
definiciones.7

Si bien la centralización de la comunicación tiene aspectos positivos, mu-
chas veces escapa a las necesidades concretas de programas y proyectos que 
buscan generar procesos de sensibilización, de apropiación social de conoci-
mientos en temas y destinatarios específicos. 

De allí la necesidad de abrir una zona de conversación entre las estrategias 
globales de comunicación institucional y las nuevas necesidades de comunica-
ción que son específicas de extensión universitaria.

La comunicación de la extensión como área de gestión
A partir del año 2013, desde el Área de Comunicación se fueron asumiendo esas 
dimensiones arriba mencionadas. Así, en 2014 se presentó un proyecto desde el 
Área ante la Secretaría de Planeamiento de la Universidad para encarar nuevas 
líneas de actuación en el marco del Plan de Desarrollo Institucional.8 Este proyec-
to se propuso abordar el déficit que presentaba el Área respecto a la dimensión 
comunicacional planteada en los documentos institucionales de extensión. Allí 
ponía en evidencia que el enfoque con que se venía trabajando la comunicación 
priorizaba casi con exclusividad la producción sistemática de información y de 
registro, en donde la comunicación e información se expresan como sinónimos, 
cuestión que atenta contra la definición misma de extensión universitaria.

7) Muchas veces la propia gestión no advierte el papel que tiene la comunicación como visión 
estratégica: en la consecución del armado de programas, proyectos, acuerdos de agendas in-
terinstitucionales, etc. Si no que se la considera desde una mirada meramente instrumental 
dedicada a la difusión y producción de materiales previamente establecidos.
8) El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) es un espacio participativo de trabajo y reflexión de 
la comunidad universitaria, que propone fijar metas y desarrollar capacidades para afrontar nue-
vos escenarios. Hacia finales de 2010, los Órganos Colegiados de Gobierno aprobaron el Plan 
de Desarrollo Institucional 2010-2019 “Hacia la Universidad del Centenario”. Este documento 
provee los lineamientos políticos institucionales para el planeamiento y la gestión en todas las 
Áreas, Unidades Académicas, Escuelas e Institutos dependientes de la Universidad; siendo éste 
el segundo ejercicio de planeamiento para el desarrollo (precedido por el PDI 2000-2009).
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Sin dejar de realizar el trabajo que se venía haciendo, se propuso poner 
énfasis en promover “nuevas estrategias de comunicación en el marco del mo-
delo de intervención de la Secretaría de extensión”,9 que se tradujo en:

 •  participar activamente en la construcción de agendas de trabajo colectivas 
en los espacios territoriales que ha definido como estratégicos la universi-
dad; 

 •  visibilizar en el espacio público y en el comunitario (socio-productivos y so-
cio-culturales) no sólo acciones propias de la Universidad sino aquellas que 
son producto del trabajo compartido con redes institucionales y con otros 
actores sociales.

 •  empoderar a distintos actores (sociales, culturales y productivos) para po-
tenciar sus propios modos de expresión en ámbitos barriales y en medios 
de comunicación.

 •  contribuir activamente en la apropiación social del conocimiento a través de 
acciones que articulen productos con procesos. 

Aquí, las nociones de mediación (entendida en los términos de Barbero, 
1991), de construcción de sentidos, de transformación, de procesos, adquie-
ren relevancia, sin perder de vista a la Universidad como sujeto participante en 
esas construcciones. 

Este nuevo abordaje supuso tener en cuenta la diversidad de la dinámica 
territorial existente no sólo en la ciudad de Santa Fe, sino también en otras 
localidades y en especial en los Centros Universitarios presentes en el sitio 
centro-norte santafesino.

Desde el punto de vista práctico, este enfoque implicó considerar tres as-
pectos:

1•	 un	cambio	en	 la	organización	del	propio	equipo	de	comunicación	y	 la	
incorporación de nuevos perfiles;

2•	 pensar	estrategias	de	seguimiento	 y	acompañamiento	para	 líneas	de	
trabajo de extensión consideradas como estratégicas.

3•	 diseñar	esquemas	de	intervención	comunicacional	en	las	dinámicas	te-
rritoriales de manera diferenciada en los que se incluya a los medios barriales 
y a espacios microsociales.

En el Cuadro 2, se sintetizan los objetivos y las tareas que se presentaron 
en el proyecto. 

9) Este es el título con que fue aprobado este año el Proyecto
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Objetivos Tareas

Fortalecer el equipo de tra-
bajo del área de comunica-
ción de extensión con rela-
ción a los nuevos perfiles 
requeridos en las líneas 
estratégicas de extensión.

- Proponer espacios de formación y par-
ticipar en seminarios y congresos
- Elaborar un corpus teórico y metodológico
- Participar y propiciar equipos de trabajo interdisciplinario

Articular, diseñar y pro-
poner acciones de co-
municación junto a los 
dispositivos territoriales 
universitarios existentes.

- Constituir mesas de discusión con las distintas áreas 
y programas de la secretaría a fin de identificar los ejes, 
procesos o acciones que se consideren estratégicos.
- Acompañar a programas y proyectos en el diseño de 
estrategias de comunicación y producción de contenidos. 
- Relevar y construir un mapa de medios en los 
en los sitios estratégicos de intervención.

Intervención a partir 
de proyectos de co-
municación propios

- Ejecutar acciones y propuestas específicas de comu-
nicación en los dispositivos de gestión existentes en 
la Universidad. (Convocatorias a proyectos, pasantías, 
prácticas y acciones conjuntas con otras universidades)
- Presentación de proyectos de comunicación propios 
y/o con las áreas de comunicación de las facultades. 

Cuadro 2: Elaboración propia 

Actualmente se está trabajando en los tres frentes.
Se están cambiando los perfiles de actuación en dos sentidos, por un lado, 

se avanzó hacia intervenciones sustentadas en los enfoques de comunicación 
comunitaria y por otro lado,  en el campo de las nuevas narrativas que plantean 
enfoques innovadores respecto de la combinación del uso de medios, redes 
sociales e intervenciones urbanas. 

Por otro lado, además de la capacitación habitual a los equipos extensio-
nistas sobre cómo plantear la dimensión comunicacional en los proyectos, se 
identificaron algunas propuestas de trabajo en donde parte del equipo de co-
municación acompaña desde el inicio estas prácticas. Es el caso del proyec-
to de extensión “Apoyo a la comercialización de organizaciones de pequeños 
productores agroecológicos del departamento San Jerónimo”, perteneciente al 
Programa de Extensión de Economía Social y Solidaria. 

Se definió el acompañamiento al Programa de Extensión Ambiente y So-
ciedad en donde se está apostando al desarrollo turístico sustentable de la 
zona microinsular de Santa Fe. En ese marco está por presentar un Proyecto 
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de Extensión de Interés Institucional (PEII) en donde el área de Comunicación 
está involucrada activamente en todo el proceso de construcción del proyecto 
conjuntamente con los actores locales (gobiernos locales, organizaciones ci-
viles, empresarios locales, comunidad de las zonas costeras). También está 
involucrada en programas de intervención cultural urbana.  

Se avanzó con el trabajo hacia los medios barriales y comunitarios. Se tomó 
una radio comunitaria del Hospital Mira y López10 como experiencia piloto en 
donde se brindan micros cuyos temas son consensuados con el hospital.

Se presentó por primera vez, un proyecto de extensión íntegramente diseña-
do por el área de comunicación denominado “Espacios de comunicación, pro-
ducción y lenguajes: construyendo ciudadanía con adolescentes y jóvenes” en 
donde se está trabajando con una radio comunitaria con jóvenes en situación 
de vulnerabilidad.11

Lo que queda pendiente
A partir del recorrido realizado, se está rediscutiendo los alcances y limitacio-
nes que tiene el equipo en materia de intervención en comunicación cuando no 
se participa desde el inicio en la formulación de los proyectos.

Es imperioso avanzar en una articulación con las Universidades regionales 
que posean en su oferta académica a la carrera de comunicación social, espe-
cialmente con UNER para que puedan articular sus prácticas en el marco de 
programas y proyectos de extensión, para suplir el déficit de la UNL. Definir los 
modos de hacerlo es todo un desafío.

La idea es presentar en el espacio del Congreso, todos los recorridos y 
disyuntivas por las que está atravesando el Área de Comunicación de la Secre-
taría de Extensión. 
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Resumen
A partir del cambio de escenario en materia de comunicación y derechos huma-
nos que se vive en Argentina tras las modificaciones arbitrarias a la Ley de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual N° 26522 (1) la Secretaría de Extensión, 
la Tecnicatura en Comunicación Popular y el equipo de extensión/producción 
“Entrelazar Saberes” de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de 
la Universidad Nacional de La Plata toman la decisión política de planificar una 
campaña vinculada a la promoción del derecho a la comunicación. 

En este sentido, se realizó la campaña Cruzada por el derecho a la comuni-
cación. Un trabajo colectivo para multiplicar las voces, proyecto aprobado por el 
Consejo Directivo de esta Unidad Académica y que se encuentra en plena ejecu-
ción. Esta propuesta consiste en realizar intervenciones comunicacionales en 
distintos territorios con el objetivo de instalar en la agenda pública la temática 
vinculada al derecho a la comunicación en la comunidad.

Este trabajo relatará la experiencia que significó construir esta propuesta 
desde la planificación de acciones, abordando también una perspectiva de de-
rechos humanos y comprendiendo la incidencia de la Extensión Universitaria 
para tal fin.  
  
Palabras claves
Comunicación / Planificación / Extensión Universitaria / Derechos Humanos
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Cruzada por el Derecho a la Comunicación: Una campaña comunicacional 
desde una perspectiva de Derechos Humanos
Actualmente y dadas las políticas de comunicación del gobierno que la Alian-
za Cambiemos lleva adelante en Argentina, desde el 10 de diciembre del año 
2015 no se han parado de implementar políticas que atentan contra el derecho 
a la comunicación, es decir a la perspectiva que lo concibe como bien social y 
no como un negocio. 

Mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU) se han afectado los prin-
cipales artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancio-
nada en el año 2009 luego de un largo y sostenido proceso democrático. Esto 
significó el inicio de un nuevo tiempo que favorece al sector concentrado de la 
comunicación y al desarrollo de la noción de comunicación como negocio y las 
acciones que de ella se derivan.

En este contexto, la Secretaría de Extensión, la Tecnicatura en Comunica-
ción Popular y el equipo Entrelazar Saberes de la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social (FPyCS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
propusieron la realización de una campaña comunicacional que permitiera a 
través de acciones extensionistas fortalecer el conocimiento y la promoción de 
derechos en materia de comunicación social a partir de entender que el rol de 
la Universidad Pública es poner al servicio de la comunidad herramientas que 
ayuden a problematizar el cumplimiento y ejercicio de este derecho humano, 
pues así lo determina el propio estatuto de la UNLP. La extensión debe “con-
tribuir a la búsqueda de respuestas a problemas sociales, fundamentalmente 
de aquellos sectores más vulnerables por no tener sus derechos esenciales 
garantizados (…) para lograr su función social, contribuyendo al tratamiento de 
los problemas que afectan al bienestar de la comunidad” (1) 

La puesta en marcha de la campaña  
La Cruzada por el Derecho a la Comunicación es un proyecto que comenzó a ges-
tarse a mediados de febrero cuando los principales artículos de la Ley 26522 
de Servicios de Comunicación Audiovisual se vieron desmantelados de forma 
arbitraria por el Poder Ejecutivo Nacional. A partir de ese momento, los distintos 
actores sociales que se vieron involucrados en la temática comenzaron a reunir-
se y diagnosticar la situación respecto de qué pasaba con el derecho humano 
a la comunicación en Argentina desde la implementación de estas medidas.

En este sentido, se comprobó con el pasar de los días que ésta no era una 
problemática abordada por la agenda pública. A partir de distintas charlas y re-
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uniones con miembros de la Coalición por una Comunicación Democrática, así 
como con referentes de distintos medios de comunicación públicos y comunita-
rios, se consensuó que el Derecho a la Comunicación tenía que ser abordado 
en una propuesta que invitara a la participación ciudadana y a la defensa de los 
derechos conquistados en estos últimos años de democracia.

De este modo, se arribó a la conclusión que en un contexto donde el esce-
nario ha cambiado radicalmente debía existir un proyecto orientado a fortalecer 
la democratización de la palabra en el territorio. Así, la propuesta tiene una es-
trecha vinculación con la posibilidad de crear nuevos canales de comunicación 
que intenten romper el cerco mediático, promoviendo la participación de los 
ciudadanos en estas instancias de debate, generando nuevos conocimientos y 
realizando mensajes propios para informar y dar a conocer realidades distintas 
a las que construyen los medios masivos, corporativos y públicos alineados a 
la nueva gestión gubernamental.

En este sentido, la iniciativa pretendió transformarse en una campaña co-
municacional, no desde una perspectiva difusionista, sino de un trabajo en red 
y colaborativo entre diversos actores donde el objetivo fue generar espacios de 
debate, producción, formación y reflexión con organizaciones e instituciones de 
la comunidad para instalar en la agenda pública la temática.  En este sentido, 
se trabajó sobre la base de las concepciones en materia comunicacional de 
profesionales tales como Sandra Massonni ya que, tal como ella misma afirma, 
se pasó de la comunicación como un mensaje “a transmitir a la comunicación 
como un problema acerca del cual instalar una conversación que trabaje en la 
transformación del espacio social” (2). 

En este camino, también se buscó generar un diálogo que no quedara en 
la enseñanza de una ley o normativa, el derecho humano a la comunicación, 
sino que se proponga problematizar el ejercicio de este derecho. Esto implicó 
favorecer una mirada crítica de las y los actores respecto de su cumplimiento y 
brindar herramientas que les posibiliten exigirlo cuando no esté garantizado. Tal 
como propone Abraham Magendzo “es necesario crear condiciones de una edu-
cación en Derechos Humanos capaz de transformar y emancipar a las personas 
para que traten de superar la irracionalidad y la injusticia que subyacen en la 
violación permanente de los Derechos Humanos en sus vidas cotidianas” (3)

Desde este lugar, luego del relevamiento inicial y tras haber planteado el 
objetivo general, se definieron las líneas de acción para su concreción: 

 •  Desarrollar una estrategia comunicacional/educativa que logre instalar, pro-
blematizar y debatir con distintos actores de la comunidad el derecho a la 
comunicación.
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 •  Diseño de una marca que identifique el proyecto. 
 •  Articular acciones con distintos grupos abocados a la comunicación popular, 

instituciones educativas y organizaciones sociales de base.
 •  Realizar encuentros a modo de jornada-taller que reflexionen sobre la te-

mática en los distintos territorios, pensando actividades diferenciadas para 
cada grupo.  

 •  Producir materiales comunicacionales y educativos. 
 •  Diseñar y producir una plataforma virtual donde se puedan poner a disposi-

ción de la comunidad los materiales para su replicabilidad.
 •  Sistematizar el proceso de trabajo y entreaprendizaje.

Este momento en el proceso de planificación implicó pensar una estrate-
gia, definir el público destinatario, plantear las acciones que se emprenderían 
para trabajar con cada uno de ellos y producir los mensajes necesarios para 
cada acción. 

Una vez consensuada esta estrategia con los referentes territoriales, se 
construyó y fijó un plan de actividades. Dicho plan, abarcó mantener reuniones 
previas para concertar talleres, construir distintas consignas y materiales te-
niendo en cuenta a los destinatarios de cada acción de manera que permitiera 
ir a los diversos barrios de la región, las organizaciones e instituciones y poder 
trabajar exitosamente la propuesta. 

Así fue que se pensó en la posibilidad de realizar jornadas-taller en estable-
cimientos educativos, medios populares y organizaciones sociales, bajo consig-
nas adaptadas a cada grupo. Para dar sólo algunos ejemplos, se participó del 
V Encuentro Nacional de la Red de Radios Rurales en El Fuerte, Jujuy, donde 
se compartieron materiales y los participantes grabaron testimonios sobre el 
derecho a la comunicación en la ruralidad; por otra parte, se continúan reali-
zando talleres con estudiantes secundarios sobre la promoción del Derecho 
a la Comunicación donde el eje está puesto en la producción de contenidos; 
asimismo, se realizó una campaña de imágenes con trabajadores No Docentes 
cursantes de la Diplomatura en Comunicación en Organizaciones Sindicales 
(FPyCS - FATUN) y con ingresantes a las carreras de la FPyCS.

Los materiales como producciones comunicacionales/educativas
En el desarrollo de la propuesta, el equipo produjo distintos materiales comuni-
cacionales/educativos para acompañar las discusiones en los encuentros. Se 
trata de productos audiovisuales, digitales y gráficos que pueden ser usados 
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en procesos comunicacionales planificados en medios de comunicación, or-
ganizaciones, políticas de estado y trayectos educativos. 

En este camino, contamos con tres materiales promocionales cuyo sentido 
está puesto en poder contar brevemente qué es la cruzada por el derecho a la 
comunicación y por qué es un trabajo colectivo. Se trata de dos producciones 
audiovisuales (nota 1) y una radiofónica (nota 2) que se elaboraron para poder 
hacer circular en la página y en las redes sociales, entendiendo que era impor-
tante para instalar la Cruzada.

Paralelamente se crearon otras dos producciones audiovisuales que tienen 
por objetivo ser un disparador de las discusiones en los talleres. Una de ellas, 
“Reconstruir por nuestros derechos” (nota 3), es una entrevista realizada a la 
Profesora Claudia Villamayor, referente en el campo de la comunicación popular 
y gestión de medios comunitarios. Este material aborda las últimas modifica-
ciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la conformación de 
los nuevos 21 puntos por el Derecho a la Comunicación. 

Por otra parte, el segundo material “De la comunicación como derecho a la 
comunicación como negocio” (nota 4) se trabaja en una línea de historización 
donde se problematiza el derecho a la comunicación en Argentina, generando 
un relato que parte del decreto de radiodifusión durante la dictadura cívico 
militar (N° 22.285) donde se entendía la comunicación como una mercancía, 
luego las modificaciones que profundizaron esa perspectiva durante la década 
neoliberal, la conformación de la Coalición por una Comunicación Democrática 
y el comienzo de una etapa de debate por la democratización de la comunica-
ción basada en 21 puntos básicos propuestos por la Coalición, la realización de 
foros de discusión a lo largo del país y la aprobación de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (26.522), y finalmente nuevas políticas que lesionan 
los avances alcanzados en materia de derecho a la comunicación.

Por otra parte, se creó una plataforma web exclusiva de la campaña (nota 5) 
buscando que la propuesta no quedara sólo en las escuelas, organizaciones so-
ciales o medios de comunicación con las que la FPyCS trabaja sino que pudiera 
ser abierta a la comunidad, como también que no abarcara exclusivamente a la 
ciudad de La Plata, sino en todas aquellas provincias del territorio nacional que 
así lo desearan hacer. 

Por estas razones, las producciones están disponibles para que puedan cir-
cular y abrir el debate, pero a la vez, sabiendo que la producción de mensajes 
propios implica su desarrollo desde la pertinencia cultural, la identidad local y 
comunitaria, lo multicultural y pluriétnico. Entonces, los materiales asumen  un  
modelo de comunicación participativo en el que se invita a entrelazar nuevas 
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reflexiones en torno a la comunicación en Argentina de manera colectiva y en 
consonancia con ello se propone el diseño y realización de actividades de ca-
rácter grupal. En este proceso, pueden ser usados, ampliados, modificados y 
enriquecidos para que desde lo local cada quién haga sus propios mensajes 
en esta Cruzada.

Con el mismo objetivo de poder multiplicar la propuesta se abrieron cuen-
tas en las redes sociales Twitter y Facebook (nota 6). Esta acción sirvió para 
concretar dos aspectos fundamentales: por un lado, visibilizar las distintas ac-
ciones que la FPyCS venía realizando en el marco de la campaña a partir de 
mostrar las producciones y, a su vez, que sirviera como un modo de evaluación, 
que permitiera ver los alcances de la campaña y su aceptación a partir del gra-
do de interacción con los usuarios de dichas redes.  

A la par de la creación de las producciones, se coordinó con distintos refe-
rentes institucionales en el territorio cómo se llevarían a cabo cada una de las 
actividades. Ello implicó que se realizara una articulación con las organizacio-
nes sociales, los medios de comunicación y las instituciones educativas de la 
ciudad para lograr plasmar la campaña en acciones y resultados concretos en 
pos de contribuir al derecho a la comunicación. En esta instancia y con la cola-
boración de las organizaciones con las que articulamos surgió la posibilidad de 
hacer una cartilla para talleres participativos (ver anexo 1). Allí se reúnen todas 
las producciones realizadas, con una secuencia didáctica para la realización de 
encuentros. 

Algunas conclusiones preliminares de la propuesta
Si bien la campaña continúa ejecutándose podemos pensar en algunas conclu-
siones preliminares sobre su desarrollo, vinculadas principalmente a la propia 
acción extensionista y al rol de la Universidad Pública con relación a los dere-
chos humanos. 

Uno de los factores más importantes para el avance de este proyecto signifi-
có la posibilidad de construir saberes con otros. Desde la Facultad de Periodis-
mo y Comunicación Social se propone pensar a la Extensión como una forma 
de entrelazar saberes con la comunidad. 

A su vez, comprender el rol de la Universidad Pública y de la Extensión Uni-
versitaria a partir de un enfoque que promueva la promoción del derecho huma-
no a la comunicación tiene un gran asidero en la construcción de una sociedad 
más democrática. Estos ejes fueron claves a la hora de diseñar la planificación 
de esta propuesta comunicacional, pues en cuanto institución que forma parte 
del Estado se debe asumir un fuerte compromiso con el territorio, su gente y 
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las problemáticas que allí emergen, con la finalidad, en este caso, de unir es-
fuerzos y fortalecer el andamiaje territorial para mantener el debate sobre la 
necesidad de regular hacia una comunicación más plural y democrática. 

Asimismo, como se mencionó párrafos atrás, esta no fue (ni es) una mera 
tarea difusionista, sino que el objetivo que se propuso fue mucho más allá: 
lograr la transformación de la realidad a partir de la participación en y con la 
comunidad. La campaña pone en juego saberes y herramientas comunicacio-
nales que se abren para ser pensadas junto a otros, permitiendo visibilizar la 
tarea de jóvenes y de adultos que pensaron nuevas preguntas y materiales para 
retroalimentar la propuesta, lo que llevó a empezar a plantear nuevas acciones 
para ejecutar. 

El armado del proyecto es también un compromiso con el innegable creci-
miento de las actividades de extensión en universidades nacionales desde el 
2003 hasta el 2015 en línea con las políticas universitarias implementadas. 
Es decir, pensar, diseñar y ejecutar un proyecto así es también resultado de las 
transformaciones en materia educativa, que han hecho de la ciencia y técnica 
una política de Estado.

Notas 
1  “Trailer Cruzada por el Derecho a la Comunicación”. Disponible en https://www.youtube.

com/watch?v=4Omj0jVcGjE “Cruzada por el Derecho a la Comunicación”. Disponible en ht-

tps://youtu.be/TAYY3UXRO18

2  “¿Qué es el trabajo colectivo?”. Disponible en https://drive.google.com/open?id=0B0WFU-

XDmn_zLT1ZyT0IwV0RXekE

3  “Reconstruir por nuestros derechos. Parte I”. Disponible en https://www.youtube.com/wat-

ch?v=qOXy7LHIycs. “Reconstruir por nuestros derechos. Parte II”. Disponible en  https://

www.youtube.com/watch?v=gZX70Oc2MCA

4  “De la comunicación como derecho a la comunicación como negocio”. Disponible en https://

youtu.be/EmchQ28F-ZY

5  Página de la Cruzada por el Derecho a la Comunicación. Disponible en http://perio.unlp.edu.

ar/cruzada/

6  Fan Page Facebook Cruzada por el Derecho a la Comunicación. Twitter  @cruzadaperio 
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"Cuando el territorio habla"
Comunicar espacios de Extensión para su posicionamiento 
en la agenda universitaria. Una experiencia de comunicación 
dialógica dentro de la institucionalidad comunicacional

Fernando Francisco Rodríguez
Universidad Nacional de Rosario (UNR). Argentina

Introducción
En el presente trabajo presentamos una propuesta nacida en el marco del Con-
greso Nacional de Extensión Universitaria en septiembre de 2014 organizado 
por la Universidad Nacional de Rosario y que se fue consolidando a lo largo 
de la actual gestión de la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) hasta la 
actualidad. En la misma analizamos cómo se pueden abrir espacios de comuni-
cación institucional a través de la mirada del estudiante en territorio. 

En la misma cuatro estudiantes de distintos años de la carrera de Comu-
nicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
con experiencia en participación de proyectos de extensión conformaron, junto 
a integrantes del Área de Comunicación y Difusión Interna de la SEU, un grupo 
de trabajo denominado SEU-Comunicación que intentó desde un primer mo-
mento comunicar alternativas de alguna de las articulaciones que la Secretaría 
realizaba en territorios en las que se vinculaba el saber académico con el co-
nocimiento popular a las que denominamos experiencias de extensión crítica. 

La intervención en estos espacios permitió que estos estudiantes atravesa-
ran un trayecto similar de características particulares en donde la comunicación 
se vio penetrada por estos conceptos de extensión transformando su trabajo 
en una comunicación crítica alejada de postulados de educación bancaria. 

Este trabajo intenta demostrar como los estudiantes interviniendo en un 
territorio lograron que éste se comunique con el resto de la comunidad univer-
sitaria, en primer lugar y luego con la sociedad en general. Cuando diversos 
actores de estos espacios se apropiaron de ese material coproducido para ha-
cerlos definitivamente suyos se fueron completando trayectos de una relación 
dialógica a la que apuntamos.

Se intenta mostrar como el trabajo se convirtió en un proceso de enseñan-
za-aprendizaje en el cual los estudiantes pasaron desde etapas de utilización de 
las herramientas a su disposición para intervenir en una situación dada a inter-
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pelar sus propios conocimientos, formas y formatos de producción a la luz de un 
acontecimiento a comunicar y de hacerlo a través de un estamento institucional 
como es un área determinada y específica de una Secretaría Universitaria.

Estado de situación. Expansión en el horizonte
Desde el Área de Comunicación y Difusión Interna de la Secretaría de Extensión 
Universitaria (SEU) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) orientamos 
nuestro trabajo a fortalecer los vínculos entre las diversas áreas que la compo-
nen con el propósito de lograr un desarrollo conjunto, actuar como nexo, mejo-
rar las vías internas de comunicación y difundir las actividades desarrolladas 
para otorgar visibilidad a las tareas que todos estos estamentos llevan a cabo 
en su relación con la comunidad en sus contextos. Aspiramos, de este modo, 
el acompañamiento para  lograr una universidad más plural y cercana a las ne-
cesidades de las comunidades en su radio de influencia. 

Damos a conocer las actividades desarrolladas en la SEU por medio de 
nuevas tecnologías, como las redes sociales, a las que les otorgamos un papel 
importante al momento de utilizar diversos formatos, sean éstos audiovisuales, 
fotográficos o escritos. 

La comunicación institucional, de la Secretaría de Extensión con sus públi-
cos, es un proceso de intercambio de mensajes que se produce tanto a lo inter-
no como a lo externo, en este caso de la Universidad, entre personas que tienen 
diversos roles, conformando una red orgánica funcional. Esta red ha de enten-
derse de una manera integral, reconociendo cómo está presente en todas las 
acciones de la Secretaría de Extensión, marcando un estilo propio en la forma 
de proyectarse al exterior, sin descuidar los lineamientos generales de la UNR. 

Cuando de comunicación hablamos
Cuando nos referimos al concepto comunicación, debemos realizar la mención 
de su origen etimológico. Aquí encontramos que esta palabra proviene del latín 
comunis que significa común. De esto se desprende, en la mayoría de los ca-
sos, la idea de que comunicar significa transmitir ideas y pensamientos con el 
objeto de ponerlos en común con otro u otros. 

La comunicación en gran parte del imaginario social está presente como 
difusión de información a través de medios masivos de comunicación. Es aquí 
cuando encontramos una relación muy próxima entre el término difusión (del que 
abrevan varias teorías de la comunicación) con el de transferencia, muy presen-
tes en la concepción bancaria de la educación, como lo establece Paulo Freire. 
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Esta noción, creemos, se emparenta con la de difundir que se ha legitimado, 
producto de una construcción, de prácticas conscientes y de una manera de im-
plementar el desarrollo de la comunicación en las sociedades penetradas por los 
mass media. Aquí difundir es invadir. El poder de esta comunicación, se traduce 
en la representación de meros reflejos de las ideas de las clases oprimidas, en 
relación a lo que Freire habla sobre sociedades dicotomizadas en dos clases 
antagónicas, con sociedades alienadas en donde el punto de decisión política, 
económica y cultural se encuentra fuera de ellas, en lo que califica como “socie-
dad metropolitana” (Tommasino, González Márquez, Guedes, Prieto. 2006) 

Desde nuestra disciplina interpelamos el propio concepto de comunicación 
institucional con la intención de contribuir a que el rol de los estudiantes en 
los procesos de extensión sea cada vez mayor. De aquí es que pensamos en 
una forma alternativa para que los hechos sean dados a conocer al sistema 
universitario.

Comunicación Institucional: otra mirada
La actividad desarrollada por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNR 
se comunica a la sociedad en general a través de nuevas tecnologías de la 
información, como son el sitio web oficial de la UNR (www.unr.edu.ar), sitio web 
de la SEU (www.extensionunr.edu.ar), sitio web de la UNR Editora (www.unredi-
tora.unr.edu.ar), redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube (en todos los 
casos denominados extensionunr). Mediante estos espacios virtuales, la comu-
nidad tiene la posibilidad de conocer las actividades y de interactuar con res-
ponsables del área ante cualquier pedido, sugerencias o inquietudes que luego 
son derivadas puntualmente al sector que deberá abordarlas o analizarlas.

Con el afán de mejorar el influjo informativo y la presencia cada vez más 
dinámica, tanto en el sistema universitario como en la comunidad, se conformó 
un grupo denominado “SEU - Comunicación”. El mismo está conformado por 
los integrantes del Área de Comunicación y por estudiantes de la carrera de 
Comunicación Social, estos últimos surgidos del Proyecto de Extensión Nuevos 
Públicos en Construcción I y II, que fuera una propuesta extensionista aprobada 
y financiada por la SEU a través del Área de Proyectos Sociales en sus convo-
catorias 5º y 6º. El mismo estuvo dirigido por el docente Mg. Orlando Verna, de 
la mencionada carrera que se dicta en la Facultad de Ciencia Política y RR.II. 

Este grupo de jóvenes integrado por Pablo Bracco, Juan Manuel Mónaco, y 
Arianna Piccioni fueron seleccionados oportunamente debido al trabajo realiza-
do en el VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria organizado tanto por la 
SEU y el Consejo Asesor de Extensión Universitaria de la UNR. En esa oportuni-
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dad diez estudiantes de la carrera de Comunicación Social y pertenecientes al 
mencionado proyecto fueron invitados a intervenir en pre y post producciones 
periodísticas por la licenciada en Comunicación Social Lara Pellegrini, integran-
te de la citada propuesta extensionista y de la SEU como co-coordinadora del 
Centro Cultural de la UNR. A ellos se les sumó Florencia Fernández, también 
estudiante del último año de la licenciatura, que llevaba a cabo tareas de co-
municación en la Biblioteca Popular Pocho Lepratti, institución con la cual la Se-
cretaría articula propuestas extensionistas y tiene una vinculación de trabajos 
comunes desde 2012.

Actualmente en vigencia, este grupo realiza tareas en común junto a los 
integrantes del área en la preproducción, producción y postproducción de ma-
teriales comunicacionales en actividades puntuales que demandan una mayor 
presencia e intervención comunicativa y en diversos soportes tanto documen-
tales y cortos audiovisuales, notas, crónicas periodísticas y entrevistas publica-
das por el sitio web de la Secretaría, como reportajes y participación en el micro 
radial que la SEU-UNR posee semanalmente en Radio Universidad, FM 103.3. 

Libertad y trabajo en equipo: comunicación colectiva 
La experiencia del grupo SEU-Comunicación, se fue tornando interesante debi-
do a la  acumulación progresiva de experiencias diversas y singulares. Todas 
ellas se fueron organizando en torno al Área de Comunicación de la SEU y a su 
peculiar forma de entender el poder que de esta se desprende, imaginando una 
comunicación que, parafraseando a Freire, intente “reinventar el poder” de la 
comunicación institucional en la SEU. 

Cuando nos ocupamos de analizar las entrevistas, como fortalezas surgie-
ron dos condiciones primordiales para llevar adelante la propuesta. Por un lado, 
la libertad que tuvieron los estudiantes para poder recorrer el trayecto en cada  
una de las actividades planteadas y, por otro, el trabajo en equipo que se supo 
consolidar. Cabe destacar como método de interrelación laboral, el concepto de 
horizontalidad, por sobre lo vertical, que posibilitó uno de los aspectos que re-
marcamos de esta experiencia: la construcción colectiva de una comunicación 
institucional. Florencia Fernández, integrante del grupo, expresó al respecto:

Fue todo siempre conversado con una organización establecida, producción 
previa y con pares a disposición cooperando. Me llevo una experiencia so-
lidaria junto a compañeros con predisposición al trabajo colectivo. Hubo 
verdaderos diálogos permanentes con espacios que se nos ofrecieron para 
poder proponer actividades o cubrir situaciones. No existieron las bajadas 
de líneas desde las coordinaciones de gestión universitaria. Siempre tuvi-
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mos libertades, dentro de cronogramas y actividades definidas, pero con 
posibilidades para actuar sobre ellas.

En este sentido, pensamos que el trabajo llevado adelante por este grupo 
debía compartir varios objetivos. Por un lado, poder dar cuenta de las experien-
cias y proyectos que se llevaban a cabo en los distintos territorios, por otro, y, 
atendiendo nuestra concepción de Extensión Crítica (por lo tanto Educación Críti-
ca y más aún Comunicación Crítica), creímos necesario que el proceso debía ser 
meramente participativo. Como lo dice Kaplún (1998) “no sólo por una razón 
de coherencia con la nueva sociedad democrática que se busca construir, sino 
también por una razón de eficacia: porque sólo participando, involucrándose, 
investigando, haciéndose preguntas y buscando respuestas, problematizando y 
problematizándose, se llega realmente al conocimiento (p. 43).

En el mismo texto el autor señala (1998): “se aprende de verdad lo que se 
vive, lo que se recrea, lo que se reinventa y no lo que simplemente se lee y se 
escucha. (…) Sólo hay un verdadero aprendizaje cuando hay proceso; cuando 
hay autogestión de los educandos”. (pag.43)

La libertad dentro del marco conceptual de la extensión y del disciplinar 
específico, no fue un problema para este grupo. Esta es una cuestión que más 
adelante veremos mejor expuesta con un año más de experiencias compartidas 
durante la Semana de la Extensión 2016. 

El licenciado en Comunicación Social y coordinador del área, Fernando Ro-
dríguez, manifestó en relación a lo mencionado:

Creo que un punto de inflexión en este sentido fue un trabajo puntual realiza-
do durante la Escuela de Extensión de AUGM organizada por la UNR en abril 
de 2015, cuando al llegar a una actividad en la Biblioteca Popular Pocho 
Lepratti los estudiantes de comunicación estaban realizando una actividad 
que no había sido pautada con anterioridad en reuniones de producción, la 
misma consistía en formular entrevistas audiovisuales a los diferentes inte-
grantes de este curso de capacitación; logrando un producto comunicacio-
nal que no solo fue un compendio significativo de la actividad en su conjunto 
sino que en su producción fue llevado a cabo un proceso de encuentro de 
saberes para la conformación de uno nuevo, gestado allí entre unos y otros. 
Entre la disciplina comunicación y el poder conceptual de la extensión que 
en esos espacios se estaba discutiendo. De esta manera surgió un video 
protagonizado por todos estos integrantes de la Escuela en donde poder 
contar <qué era la extensión universitaria en una sola palabra>. Esta inter-
vención libre de los estudiantes que tomaron la decisión nos alertó de que 
transitábamos por el camino correcto.
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Este concepto de horizontalidad que se desprendió de estas charlas gru-
pales con los estudiantes fue material de análisis dentro del área de Comuni-
cación. ¿Esta forma de encarar la labor es constitutiva de la condición misma 
de la disciplina y de quienes la llevan adelante o es producto de la experiencia 
del trabajo y el reconocer en ese otro con el que nos vamos vinculando aporta 
conocimiento distinto, nuevo y para tales fines comunicativos más desarrolla-
dos?. Indudablemente fue un poco de todas estas alternativas y no por cues-
tiones aleatorias. El concepto de apertura estuvo presente desde el inicio de 
la construcción del espacio y fue acrecentando su importancia con el correr de 
la experiencia y el intercambio personal y disciplinar que se fue gestando en la 
misma. Desde esta perspectiva creemos que este es otro de los mojones con 
los que la extensión crítica introdujo sus visiones en el seno de la experiencia. 

Otra de las cuestiones mencionadas fue la conformación de un equipo de 
trabajo como distintivo. Todos los integrantes del grupo estuvieron abocados 
de manera comprometida en la realización de una o varias actividades con ob-
jetivos específicos, en algunos casos siendo estos grupos temporales y otras 
veces permanentes. La idea fue siempre poner más capacidades, inteligencias, 
ideas y destrezas al servicio de una tarea o actividad de modo tal que, por el 
mismo hecho de compartirla, los resultados se dieran de manera más sólida 
pero con un sentido de unidad por un interés común. En relación a esto, Pablo 
Bracco apuntó que

Cada uno especializado en alguna tarea en particular pero con habilidades en 
todos los ámbitos de la comunicación, creando un ambiente propicio para un 
excelente trabajo en equipo donde el aporte individual fue muy significativo. 
Las coberturas realizadas se plantearon en torno a tres tipos de produccio-
nes: artículos escritos en formato de crónica periodística, artículos de opinión 
o entrevistas; producciones audiovisuales a través de videos institucionales o 
informes periodísticos y coberturas fotográficas. Estando abierta la oportuni-
dad de innovar y producir nuevos contenidos o formas de conseguirlos.

En el trabajo colaborativo, sin duda, el impacto más significativo de un equi-
po está en el hecho de alcanzar más cosas juntos, que de manera individual. 
Con este formato se promueven estructuras más flexibles y con menos jerar-
quía en la que los miembros tienen la confianza necesaria para la toma de 
decisiones en conjunto impulsando el trabajo multidisciplinario. 

Mario Kaplún (1998), en la misma línea de Paulo Freire, expresa que “el 
grupo es la célula educativa básica” y agrega que “no es una educación indivi-
dual, sino siempre grupal, comunitaria: nadie se educa solo, sino a través de la 
experiencia compartida, de la interrelación con los demás”(p. 43)
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Un espacio procesual como modelo de una educación transformadora 
A través de una mirada crítica sobre la extensión universitaria, deseamos con-
tribuir a la resolución de problemas sociales como uno de los lugares centrales 
en donde ésta opera e intentamos fomentar nuevos modos de formación a 
partir de un diálogo con otro. El área de comunicación, que está dentro de una 
política más general, en donde no hay una presión por la inmediatez1, permite 
o habilita que se lleve adelante un espacio procesual.

Creemos que no podemos pensar el trabajo de extensión sin la idea de 
proceso.

Como expresamos, la comunicación de los diversos trabajos del grupo fue 
llevada a cabo a través de las nuevas tecnologías de la comunicación. La elec-
ción que realizamos de estos medios no fue antojadiza, sino que  consecuencia 
de las transformaciones y las evoluciones producidas en el seno de nuestra 
sociedad, que transita hacia una globalidad cada vez más informatizada. 

Sin lugar a dudas, en los últimos tiempos, los grandes procesos de trans-
formación en nuestra sociedad han permitido visualizar nuevos fenómenos y 
modos de interacción social. Entre ellos, la comunicación juega un papel muy 
importante, y en cuanto a las instituciones esta función ha tomado relevancia 
en sus distintos medios. El caso de la Secretaría de Extensión Universitaria 
(SEU), tomó estas actividades de comunicación como vitales con la incorpora-
ción de nuevas tecnologías que en nuestro caso tienen como finalidad modificar 
procesos comunicativos institucionales.  

Como hemos dicho, la comunicación de a poco se ha convertido en un ele-
mento importante de las estrategias de cualquier institución, entendida como 
un proceso en el que se otorga sentido a la realidad y comprendida como un 
espacio de construcción de las instituciones en pos de una transformación so-
ciocultural. Esta experiencia del grupo SEU-Comunicación se inscribe en estas 
necesidades de cambios para ampliar miradas.

Sabemos que esta forma de pensar la comunicación no es la hegemónica. 
Por el contrario, creemos que es una propuesta alternativa. En palabras del 
antropólogo social Carlos Maximiliano Toni2:

Determinadas tendencias contemporáneas sitúan al lugar del comunicador 
en lugares centrales de todas las gestiones lo cual no quiere decir que sea 
positivo o negativo. El tipo de sociedad actual hace que lo que no se co-
munica pareciera que no existe, tiene muy poca relevancia o se invisibiliza 

1) Como ocurre con los medios de comunicación de masas en donde sí o sí se está obligado 
a publicar la información en forma rápida y en el momento en que sucede el hecho o actividad.
2) Nota: Entrevista realizada en el marco de esta sistematización.
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y en ese sentido la centralidad que ocupan las áreas de comunicación con 
el comunicador al lado del <soberano> o de la autoridad máxima de cada 
sector hace que estos espacios quizás tengan una velocidad que hacen 
difícil la planificación a estar siempre en cuestiones de coyuntura porque 
comunicar algo implica un proceso de producción de sentido que no tiene 
que ser solo individual.

Toni además es uno de los encargados de la articulación del trabajo exten-
sionista de la SEU en el Barrio Vía Honda y con el cual el grupo SEU-Comunica-
ción entró en contacto para realizar algunos de los trabajos. 

En el caso particular del trabajo territorial en Vía Honda, en donde se rea-
lizó un video contando la experiencia de las trabajadoras de la Cooperativa de 
Trabajo de dicho barrio es un ejemplo de ello. Esta tarea pudo llevarse a cabo 
gracias a la intervención en el territorio de referentes de la SEU, a partir del 
acompañamiento y el diálogo con las organizaciones sociales de dicha comu-
nidad, y desarrollando trabajos integrales continuos con una base que se ha 
ampliado a partir de la participación de docentes, estudiantes, graduados y no 
docentes. Todo esto se dio a través de proyectos o programas de extensión y 
de actividades particulares en donde la SEU logró lazos de integración con ese 
territorio. En el libro Los caminos de la extensión en la universidad argentina 
(2015), se definen estos procesos como una “madeja de nudos problemáticos” 
que “se entraman en el territorio”. 

La formación de recursos humanos constituidos por los estudiantes de co-
municación social, que fueron actores centrales en ese proceso formativo, con-
formó la propuesta de trabajo. Ponerse en diálogo con otros actores y poder 
formar parte de discusiones de cómo comunicar determinadas cuestiones fue 
relevante. Quizás, algo propio de lo contemporáneo es que hay ciertos modos 
jerárquicos de comunicación en procesos de hegemonización, aquello que plan-
teamos como sociedades invadidas. Entonces, fue un desafío del área de comu-
nicación tratar de darle una impronta en la que los modos en que se comunica 
sean coherentes con lo que se comunica. 

Comunicación dialógica. El trabajo del otro en otros lugares.
Como universidad pública, interpretamos a la extensión en su sentido más am-
plio, involucrándola en los más diversos aspectos de vinculación con la so-
ciedad y el medio, no desde un sentido transferencial, sino fundamentalmente 
escuchando, aprendiendo y reflexionando sobre el contenido de los mensajes 
que se aportan y se reciben. Pensamos que no es suficiente abrir las puertas 
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de la universidad pública al medio con la finalidad de romper con el acto educa-
tivo tradicional, no alcanza con ofrecer nuestro saber, ni con hacer lo que nos 
demandan. Hoy la universidad debe salir, conectarse y formar parte. El desafío 
es escuchar, integrar a la universidad con la sociedad e involucrarse para ela-
borar una respuesta útil y comprometida, al tiempo que completa la formación 
del universitario, no solo en su profesión sino como ciudadano.

Desde este enfoque, podemos relacionar la visión de Paulo Freire (2014) 
cuando en su libro “Hacia una pedagogía de la pregunta” se refiere al rol de la 
educación como un proceso constante de liberación del hombre, en donde éste 
ha de relacionarse de forma dialéctica con su entorno, en un mundo que está 
en constante cambio, transformación y re-creación, tomando como preocupa-
ción principal la profundización de la conciencia en la praxis y una constante 
confrontación con la realidad. Entonces de sus palabras interpretamos que 
la comunicación constituye una interacción basada en la dialogicidad, en un 
encuentro entre partes, en un mismo nivel, en donde el conocimiento no se 
transmite de uno a otro, sino que se construye conjuntamente y de esta manera 
se considera a los interlocutores como poseedores de unos saberes y signifi-
cados propios, y que, como tales, deben comprender y crear una estructura de 
intercambio y construcción recíproca.

En palabras del mismo autor, entendemos que “la educación es comunica-
ción, es diálogo”, y en esta comunicación, que se hace por medio de palabras, 
no puede romperse la relación pensamiento-lenguaje-contexto o realidad. 

Las experiencias que se llevan a cabo en la práctica extensionista, van dejan-
do en cada uno de los integrantes del grupo SEU-Comunicación, diversos puntos 
de anclaje con lo antes descrito. Juan Manuel Mónaco manifestó al respecto:

El contacto con la Secretaría de Extensión hizo que conociera y valorara en 
profundidad la práctica extensionista. Me ha convencido de que es una tarea 
indispensable y un deber que tenemos los que transitamos por la universi-
dad para con el resto de la sociedad. Porque en mi caso puntual si bien mis 
expectativas iniciales eran poner en práctica conocimientos de la carrera de 
Comunicación Social, ya sea a través de notas periodísticas como realizacio-
nes audiovisuales; el trabajo no solo me permitió realizar esas actividades, 
sino que produjo en mí enormes transformaciones. El trabajo en terreno, el 
sumergirme en diferentes realidades y el acercarme a una variedad de acto-
res sociales me brindó conocimiento nuevo y una resignificación de muchos 
conceptos y valores, me humanizó. Me aportó ciudadanía.

Estas palabras recrean una situación de “proceso educativo en donde todos 
podemos enseñar, tanto los universitarios como los actores sociales y popula-
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res con los cuales nos relacionamos. Aquí es donde se generan espacios de-
mocráticos de mutua interpelación, en donde no aceptamos acríticamente los 
saberes que conviven en eso que Boaventura de Sousa Santos llama ecología 
de saberes. Los saberes populares nos desafían y nos interpelan en cada parte 
del proceso en el cual transitamos” (Tommasino, 2015 – p.43).

La relación con el medio, pasa a ser central. Arianna Piccioni lo describe:

Vincularse al medio y poder ver las realidades sociales que atraviesan a 
los distintos actores de la comunidad todos los días, ayuda de gran manera 
para poder enfocar de otra forma los pasos a seguir en nuestra formación 
como profesionales. El trabajo de campo activo y con colaboración de per-
sonas con gran experiencia en la temática extensionista así como con otras 
visiones acerca de los problemas por sentirlos propios, me permitió también 
aprender mucho de sus saberes y de sus propias experiencias tanto en la 
extensión como en otros ámbitos de la vida.

Incentivar nuevos modos de formación a partir de un diálogo con otro es 
parte de nuestro horizonte extensionista. Por tal motivo el trabajo del grupo 
SEU-Comunicación en la barriada de Vía Honda tuvo características de este tipo 
de educación a la que Kaplún llama educación problematizadora. 

Con respecto a esta experiencia en particular Carlos Maximiliano Toni con-
sidera:

Existen muchas personas que estudian en la universidad y que nunca estu-
vieron en una villa. Puntualmente en el caso de comunicadores sociales que 
se gradúan y no conocen estas realidades desde la proximidad, hay muchos 
de ellos que creen que si la conocen y ese es un conflicto del periodismo 
actual. Hoy todo el mundo se volvió experto de lo que pasa en una villa con-
siderada como una totalidad aislada y me parece que ahí reside el inconve-
niente. En este caso me parece que la gente no interactúa con personas de 
un asentamiento que están en una situación de pobreza persistente pero 
dice saberlo todo y en eso de creer que se sabe todo se reproducen una 
serie de cuestiones fuertemente conceptuales además de prejuiciosas. Es 
decir esto de suponer que todo lo que pase en una villa es por las capaci-
dades e incapacidades de las personas tanto para bien como para mal. Por 
eso creo relevante el trabajo del grupo SEU-Comunicación al momento de 
realizar el video de la Cooperativa de Trabajo Vía Honda porque ellos podrían 
haber mostrado un paseo turístico por la villa y realizado un informe de lo 
que pasa bajo discursos dominantes o hegemónicos en el sentido de invisi-
bilizar o subalternizar un montón de otras cosas que pasan en el territorio 
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de pobreza persistente. Pero se focalizó en los trabajos cooperativos en 
donde la dimensión cooperativa no puede escapar a la historia de un asen-
tamiento con fuertes vínculos de reciprocidad y ayuda mutua vecinal que es 
lo que permite estabilizar la desafiliación total del trabajo asalariado.

Aquí es en donde la experiencia grupo SEU-Comunicación puso en juego el 
concepto kapluniano de pre-alimentación o feed-foward. El mismo describe una 
metodología de construcción de estrategias de educación y comunicación del 
proceso cognitivo que incita a un estudio previo de necesidades y aspiraciones 
del destinatario como punto de partida del proceso edu-comunicativo que pos-
tula el mismo Mario Kaplún. 

Este concepto es esencialmente una instancia dialógica del proceso. “Si 
se desea comenzar un real proceso de comunicación, el primer paso deberá 
consistir en poner al destinatario, no solo al final del esquema, sino también al 
principio, originando los mensajes, inspirándolos, como fuente de pre-alimen-
tación” (Alejandro Barranquero sobre Kaplún, 1998 p.6). El comunicador debe 
basar su labor en el respeto y la toma de conciencia del otro, en tanto sujeto 
pleno de diálogo. Lo explica Alejandro Barranquero3 (1998), en sus apuntes 
Comunicación participativa y educación en medios. Implicaciones del concepto 
de prealimentación (feed-forward) de Mario Kaplún:

“Sintonizar con otro no entraña únicamente entender sus características 
personales o sus lenguajes y códigos, sino, sobre todo profundizar en las 
condiciones y contextos históricos en los que se da su interlocución; o lo 
que es lo mismo, la dimensión de la cultura dinámica y de las estructuras 
estáticas – saberes y prácticas previas- en las que se enmarcan sus lectu-
ras o interpretaciones del mundo (…) en este sentido tanto el comunicador 
como el comunicando entran a formar parte de un juego dialógico y dialéc-
tico del que emanan puntos de encuentro y de influencia mutua de donde 
derivan re-conceptualizaciones y nuevos horizontes de significación que ayu-
dan a problematizar críticamente el mundo” (p.6)

Retomando el trabajo del grupo SEU-Comunicación en la Vía Honda, se pue-
de hacer foco en la metodología aplicada a la hora de comunicar las experien-
cias extensionistas tan potentes. Se puso el acento en cómo las personas 
sobreviven en un contexto de pobreza persistente, extrema y estructural pero 
enfocado desde otra perspectiva: no ir al barrio a mostrar un búnker de drogas 
o alguna otra cosa similar y estereotipada; sino poder tener con los estudiantes 

3) Profesor e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid.
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algún tipo de práctica en donde entablen relaciones con actores del territorio y 
con las actividades que ellos desarrollan. Como lo dice Carlos Toni:

Creo que en la formación uno pueda ver otra cosa; porque si uno lo quiere ir 
a ver desde el amarillismo lo encuentra y no descubre otra cosa. Entonces 
me parece que las personas que tenemos un trabajo territorial debemos 
acompañar y orientar a que se puedan visualizar otras cuestiones sin negar 
todas esas situaciones de precariedad o violencia como podrían ser en el 
imaginario social de este caso en particular. 

En este sentido, la experiencia, si bien reprodujo instancias de metodologías 
de prealimentación creemos que pudieron ser aún más enriquecedoras. Estas 
cuestiones se vieron mediatizadas por actores universitarios con gran arraigo en 
el lugar, como referentes de la universidad en el territorio, con los que se entró 
en permanente diálogo y consenso para desarrollar las diversas estrategias 
comunicacionales. Es una cuestión a tener en cuenta para próximas instan-
cias de nuevos trabajos poder entrar en mayor diálogo. Esto sí ocurrió en las 
realizaciones audiovisuales del Centro Cultural de la UNR en las que el grupo 
SEU-Comunicación tuvo espacios para estas prácticas de feed-forward tanto 
con integrantes de los talleres como docentes del espacio. 

Ya fue dicho: es impensable el trabajo de extensión sin la idea de proceso. 
El funcionamiento de estrategias extensionistas dependen de la articulación 
entre el conocimiento acumulado en la universidad y las distintas necesidades 
y conocimientos de la sociedad. El proceso no tiene una visión unidireccional, 
todo lo contrario, nuestro ideal lo concebimos con base intrínsecamente bidi-
reccional en el cual universidad pública y comunidad entran en una relación 
dialógica y dialoguista. 

Desde la perspectiva de los estudiantes existen aportes para desarrollar 
sus conocimientos académicos e incorporar nuevos y transformadores, tal 
como es el caso de Arianna Piccioni:

Puedo ver claramente cómo las prácticas profesionales, desde el punto de 
vista de la producción, puesta en práctica en el trabajo del grupo SEU-Comu-
nicación, complementan la parte que no vemos en la carrera muy enfocada 
desde el ángulo académico, ya que si bien estudiamos en teoría muchas de 
las cosas que llevamos a cabo; dentro de la Facultad misma, no hay tanto 
trabajo en territorio ni de campo con los actores como sí lo tuvimos en la 
experiencia propuesta desde la Secretaría de Extensión. En este aspecto, 
creo firmemente que es una gran herramienta que nos permite acoplar los 
conocimientos de aula con los que son los trabajos fuera de ellas, logrando 
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una formación más profunda y comprometida como universitarios y futuros 
profesionales de la comunicación logrando una conciencia más amplia al 
conocer lo que sucede fuera del ámbito académico, y poder trabajar sobre 
las problemáticas que allí se presenten de forma fluida una vez concluidos 
nuestros estudios.

La extensión como práctica de lo real. Lo real 
en el centro de la comunicación
Lo real es un concepto que juega mucho en la comunicación. Diversos autores 
plantean la construcción mediática de lo real, tanto verdadero como subjetivo. 
En el primero de los casos, se concibe a la verdad y la realidad como un lugar 
absoluto de objetividad proporcionada por los medios y por los líderes de opi-
nión. Por otra parte, Humberto Maturana (1992) propone analizar esa construc-
ción objetiva y ponerla entre paréntesis: esto quiere decir asumir la existencia 
de los objetos que se nos presentan pero al mismo tiempo poder “conferir al 
sujeto la posibilidad de conocerlos sin prescindir de su subjetividad” y por lo 
tanto, entenderlos como una construcción de diversas subjetividades. 

En ocasiones desde ámbitos académicos se plantea un aprendizaje mera-
mente teórico en el cual lo real se enmarca en experiencias recibidas pero no 
vivenciales. Por esto “hacer lo que más nos gusta, hacer comunicación y lle-
varlo a la práctica fuera de la facultad, en un ámbito académico pero real” dice 
Pablo Bracco, “es una de las consecuencias más inmediatas y tangibles de la 
experiencia SEU-Comunicación”. A lo que agrega para complementar esta idea:

Ganar experiencia y práctica en lo referido a la comunicación, realización 
de entrevistas y producción de contenidos escritos y audiovisuales fueron 
tareas sumamente enriquecedoras, pero vivir la extensión al acompañar los 
recorridos y las actividades, al escuchar muchas voces y palabras distintas, 
al entrevistar a cada profesor, estudiante, compatriota, vecino, nos permitió 
discutir hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir como universitarios, 
como futuros profesionales y como personas.

Creemos que trabajar con integrantes de una Cooperativa de la Vía Honda 
fue poner el eje en el tema del trabajo y no en el de la pobreza. Esto es lo que 
efectivamente pudimos dialogar y encontrar plasmado en un video en donde las 
personas cuentan sus historias como modo de registrar determinados proce-
sos en el territorio, no solo el proceso del vínculo de la SEU con la Cooperativa, 
sino el de ésta con su realidad ya que luego la institución tomó ese material 
como propio para mostrárselo a otros. Toni comenta al respecto:
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En esta experiencia me parece que hubo otra dimensión más a lo de ver 
lo real. Porque ir a una villa, filmar y después poner una música de Víctor 
Heredia4 y pasarlo en un canal de televisión sin siquiera saber a qué niño 
se filmó y que por lo general lo que se muestra es pobreza, es una de las 
formas de objetalización de una mirada en la que es propicio considerar a 
estos territorios como violentos, zonas liberadas y sin regulación. Pero en 
esta propuesta la idea era desarmar esa forma de objetualizar y creo que el 
cierre de la experiencia en donde se mostró el video y en donde se volvieron 
a encontrar entrevistados con entrevistadores y recibir las críticas favora-
bles o no, forma parte de nuestra idea de proceso de diálogo de saberes 
que se homologa con esta propuesta de experiencia documentada.

En esta práctica se efectivizó lo que Mario Kaplún llama evaluación colecti-
va. En ésta, el diagnóstico no solo se hace por quienes realizaron el material 
comunicativo sino que fue puesto a consideración de la mirada del otro como 
protagonista. Buscamos lo que el autor llama la retroalimentación5. Intentamos 
plasmar una realización colectiva. 

Jaquear el acto educativo
La práctica extensionista supone el compromiso social, pretende aportar a la 
construcción de una sociedad más justa al tiempo que intenta romper con al 
acto educativo tradicional del aula. Estas cuestiones, al momento de darlas a 
conocer, requieren de distintas alternativas brindadas por diferentes soportes 
comunicacionales. Ante todo, quien comunica debe plantearse esa manera de 
comunicar y para esto es fundamental realizarse algunas preguntas que son pri-
mordiales para poder hacerlo: ¿qué quiero comunicar?, ¿cuáles son los objetivos 
de la comunicación?, ¿a quién le voy a comunicar?, ¿cómo lo voy a comunicar?, 
¿para qué voy a comunicar?. A través de la experiencia y durante este proceso 
de sistematización, estos mismos interrogantes creemos que aparecerán ante 
futuras propuestas en nuestro rol de comunicador. Florencia Fernández relata:

En las actividades realizadas en el grupo SEU-Comunicación, la teoría de los 
libros se encontró presente. Las clases dictadas en el aula con el objeto 
de pensar la praxis periodística, tales como la mejor redacción a la hora de 

4) Cantante y compositor argentino. 
5) Kaplún plantea una retroalimentación con respecto al destinatario. Esto quiere decir, que 
puedan contestar a los mensajes emitidos.
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escribir una nota, crónica o entrevista; la buena planificación de un material 
audiovisual para lograr cumplir con los objetivos propuestos sirvieron de 
base en el momento de llevar a cabo alguna tarea asignada. Al igual que 
aquellas clases teóricas que escapan de técnicas y reflexionan acerca de lo 
social, la tarea de lo público y las demandas de los sectores de la sociedad 
excluidos. En varias oportunidades el escenario de las actividades del equi-
po nos enfrentó con realidades complejas y diversas, en esos encuentros 
la riqueza de la experiencia es absoluta, ya que se generó un intercambio 
de mundos diferentes aun habitando el mismo suelo, el diálogo de saberes 
que proclama la esencia de la extensión. Todo el camino en el recorrido de 
lo trabajado con el grupo fue una vivencia reveladora. Significó un quiebre en 
el transcurso de mi carrera. La extensión se me presentó como un antes y 
un después, todo un mundo desconocido que al ingresar en él deja marcas 
imborrables, las cuales no te permiten volver al estado anterior. El licencia-
do Néstor Cecchi6 en su disertación en el VI Congreso Nacional de Extensión 
organizado por la UNR durante su exposición dijo que «en el momento en 
que un docente conoce la extensión y empieza a practicarla, no concibe el 
mundo de la docencia sin la práctica extensionista en él». Al estudiante le 
ocurre lo mismo. Siento que mi tarea como estudiante y comunicadora ne-
cesita del mundo extensionista.

Consideramos que lo que se juega en torno a la comunicación de la exten-
sión universitaria, es la capacidad para generar y propiciar espacios que habi-
liten instancias de reflexión de la palabra, del conocimiento y de la acción que 
redunden en aprendizajes colectivos. A la par de la mayor divulgación de la 
función, logra desarrollar el interés por la participación del sistema universitario 
en espacios de esta índole. Este se constituye como otro de los factores deter-
minantes para su crecimiento. A ello apuntamos con nuestra labor: dinamizar 
el protagonismo de los estudiantes como verdaderos impulsores del cambio o 
la transformación en la valorización de estas actividades, a su vez transforma-
doras del universitario como futuro profesional y de la comunidad en la cual se 
produce la intervención de manera articulada, reflexiva y extendida, y no como 
mero ideario extractivista.

Como bien supo expresar el Dr. Humberto Tommasino7 (2014): 

6) Ex Secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
7) Tommasino en Conferencia “Avances y desafíos de la Extensión Universitaria en el Cono Sur” 
del VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria, organizado por la Universidad Nacional de 
Rosario en septiembre de 2014.
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La extensión vive en los estudiantes o poco servirá para transformar a la 
Universidad. La extensión vive con lo que hacen los estudiantes. Esta mo-
dalidad jaquea la pedagogía que se instaló en las universidades que son 
los espacios predominantes que hay en ella y jaquea el aprendizaje del acto 
educativo, no lo destruye pero si lo pone en discusión” (…)“no se puede for-
mar nuevos profesionales al servicio de la transformación si no trabajamos 
con los sectores subalternos, con la emancipación de estos que es la in-
mensa mayoría de nuestro pueblo que sufre la explotación y la dominación”.

Por tal motivo, y más allá de las tareas relacionadas a la difusión de las 
actividades y materiales que se producen en los diversos espacios de vincula-
ción y articulación con el medio, ya sea desde la SEU como desde los diversos 
proyectos y programas de extensión, nuestro deseo es lograr la incorporación 
de nuevos actores de estos mismos estamentos universitarios, como también 
aquellos que no forman parte del sistema de educación superior. Así, Florencia 
Fernández habla al respecto:

En primer lugar, el estudiante debe conocer a través de un espacio curricular 
el concepto de Extensión, sus tareas, objetivos e importancia. Luego, por me-
dio de proyectos o programas que involucren tareas relacionadas al campo de 
estudio, aquél se verá tentado a participar de dichos espacios de articulación.

Esto plantea indefectiblemente un concepto muy afín a la extensión desde 
una visión crítica. El concepto de curricularización, lo que significa su inclusión en 
los tradicionales dispositivos pedagógicos de la Universidad Nacional de Rosa-
rio, apunta a ofrecer a los estudiantes una formación integral, vinculándolos más 
estrechamente con la realidad indisciplinada y con el compromiso por mejorarla. 

En este aspecto, el de incorporar a nuevos participantes en trabajos rela-
cionados a extensión universitaria, un actor fundamental es el docente. Pablo 
Bracco cuenta su experiencia:

Para promover la participación de estudiantes de comunicación social en 
proyectos de extensión actualmente es fundamental el rol de algunos do-
centes. A partir de ellos los estudiantes nos enteramos de qué trata la 
extensión y nos invitan a participar de ideas y de proyectos. Sin embargo, 
no todos los estudiantes pasan por los mismos docentes y tranquilamen-
te puede tocar un desarrollo de la carrera sin una sola idea de extensión. 
Creo fundamental que se invite a los estudiantes a participar de actividades 
extensionistas con métodos más masivos, de mayor alcance y con mayor 
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información. Hay que incorporar la idea de extensión desde los primeros 
años para involucrarlos de a poco y así, a medida que van adquiriendo habi-
lidades, conocimientos y herramientas en los años posteriores, surgirá el in-
terés de participar en propuestas de extensión. También se debería dar pie 
a que los estudiantes participen con ideas en la formación de los proyectos, 
y no que solamente se sumen a algo ya armado por docentes.

Otra de las maneras es la difusión de lo que hacen quienes se ocupan de las 
tareas extensionistas. En este sentido, Arianna Piccioni puede relacionarlo así:

La viralización en internet de todas las actividades que fuimos desarrollan-
do, permite también “contagiar” un poco a todas las personas que nos ro-
dean más que nada en el ámbito de la facultad y que no tienen conocimien-
to o no están muy empapados en el tema de la extensión. También creo que 
gracias a los resultados obtenidos y que, se pueden ver materializados en 
los documentales y coberturas de los diferentes actividades, mucha más 
gente se vuelve parte del trabajo extensionista y toma conciencia de lo que 
sucede, de lo que aporta, de lo que transforma.

Aprendizaje mutuo, diálogo de saberes, confianza, nuevas tecnologías de la 
comunicación y trabajo en equipo, entre otros, fueron conceptos que aparecie-
ron durante estos años de trabajo conjunto. Por tal motivo cada uno de ellos 
dio lugar a la aparición reciente de un nuevo hito en la dinámica de trabajo del 
grupo SEU-Comunicación. 

A lo que en su momento fue la modificación de modos de escritura periodís-
tica ante las nuevas maneras de presentar una información por parte de los 
estudiantes (que reconoció el licenciado Fernando Rodríguez, coordinador del 
área), se sumaron los avances tecnológicos en la dinámica de las redes socia-
les que posibilitaron una mayor y mejor comunicación.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), son espacios 
muy particulares en donde es muy importante poder compartir información, imá-
genes, fotografías, experiencias, saberes, reflexiones. Por otra parte son exce-
lentes herramientas para dar a conocer noticias y actividades de la SEU. Además 
permiten comunicar con inmediatez un acontecimiento y se va actualizando per-
manentemente, lo cual facilita la tarea del periodista o comunicador a la hora 
de publicar. En este punto, los estudiantes resultan más idóneos para su ma-
nipulación. De esta manera fue que el Área de Comunicación vio conveniente y 
legítimo que los integrantes del grupo SEU-Comunicación sean acreedores de la 
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confianza de poseer el estatus de administradores de sus redes sociales, tanto 
en Facebook como en Twiter para que puedan subir materiales con respecto 
al evento puntual de la Semana de la Extensión 2016, a partir del cual se les 
reconoció dicha función.

Algunas consideraciones finales
Defender la presencia vital de la extensión en la formación académica de los 
estudiantes, se cimienta en la convicción del aprendizaje en contexto. Este 
modo de aprendizaje constituye un desafío al pensar diferentes modalidades 
de intervención, modos de establecer vínculos y formas de interpelación. En 
términos comunicacionales, defendemos la extensión como diálogo, entenderla 
de este modo es considerar su implicancia en la reciprocidad y la interacción 
mutua. Sostenemos la comunicación en términos dialógicos, ya que esto sig-
nifica que los saberes que se ponen en juego en cada acción de extensión se 
deben desarrollar en un espacio social común donde interactúen todos los 
actores que participan de dicha relación, y donde cada persona se constituye 
como sujeto del conocimiento.

Nos referimos a la extensión por sobre el producto comunicacional, como 
bien define Arianna Piccioni:

Empezamos el trabajo con el grupo SEU-Comunicación pensando que la co-
municación atraviesa todo, pensando a la comunicación por sobre la exten-
sión, y en el transcurrir vimos cómo terminó siendo al revés; la extensión por 
sobre el producto comunicacional. Esto fue algo muy significativo, empezar 
a participar del proyecto pensando en algo que era puramente periodístico 
para transformarlo en una actividad de extensión universitaria. Viendo en 
retrospectiva, después de los años de trabajo, creo que nos aportó esto de 
poder articular la extensión con la comunicación, para tener un perfil profe-
sional extensionista, esto de poder pensarnos como extensionistas desde 
estudiantes pero que en el día de mañana al recibirnos también lo sigamos 
siendo. En mi caso particular, me dan ganas de hacer extensión y de que 
otros se involucren. Siento que me plantó la semillita de la extensión este 
trabajo que llevamos a cabo con la Secretaría y ayudó a darme cuenta que 
es algo que me gusta hacer, y si puede articularse con lo que uno eligió 
como vocación o como profesión es muy bueno. En ese sentido, nos lleva-
mos más de lo que dejamos.
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Y el paso de estudiante a docente extensionista, en palabras de Florencia 
Fernández:

Lo que le dio la originalidad fue poder ver cómo desde una disciplina podes 
llevar las banderas de la extensión y a su vez incorporar, perspectivas, ideo-
logías y principios extensionistas a la propia disciplina de la comunicación y 
trabajar en cuestiones específicas pero con la extensión siempre transver-
sal. Se internaliza tanto en uno la extensión que es algo que compartimos 
los cuatro estudiantes en este grupo. En mi caso comencé a estudiar el 
profesorado pensándome como futura docente extensionista.

A todo esto, se le suma esta nueva percepción que se logró mediante el 
proceso de sistematización, anclada en esta nueva concepción en donde la 
extensión desborda y supera las expectativas. Juan Manuel Mónaco da testi-
monio de este proceso:

Comencé a formar parte del grupo casi desde la inseguridad y con expecta-
tivas de prácticas periodísticas; esto es ya sea para hacer coberturas como 
cubrir eventos en cuestiones periodísticas. Pero a partir de conocer más la 
función, es como que la extensión me desbordó y terminé enganchándome 
mucho con todo lo que conlleva. Sumergirme en este ámbito me generó mu-
cho más interés y conocer lo que se hace en extensión desde la universidad.

Para finalizar, Pablo Bracco hace hincapié en los aspectos enriquecedores 
que deja la experiencia extensionista:

Ninguno de los cuatro estudiantes del grupo terminó siendo el mismo luego 
de esta experiencia, fue un proceso donde íbamos aprendiendo con cada 
paso dado y con cada puesta en común. Crecimos como estudiantes, -por 
qué no- como futuros profesionales extensionistas y también como perso-
nas. Muchas veces, mirando un horizonte utópico uno desea un mundo me-
jor, y como bien dice Eduardo Galeano uno camina y camina para alcanzar 
ese horizonte; quizás, no lo alcancemos nunca, pero en todo el camino reco-
rrido hay muchísimas cosas que van cumpliendo ese ideal. Sin dudas, esta 
experiencia que nos dejó la extensión con el grupo SEU-Comunicación fue 
un camino recorrido que valió la pena y que nos guía hacia nuevos senderos 
que debemos ir descubriendo y profundizando en este aprendizaje continuo 
que es la extensión.
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Indudablemente y repasando la experiencia el trabajo del grupo SEU-Co-
municación que imprimió “momentos de praxis socializante y transformadora” 
(Oyarbide,2016)8, permitió una modificación en parte de nuestro accionar co-
municativo en diversos roles, al tiempo que favoreció cruces de saberes, puen-
tes a un nuevo conocimiento desde distintas puntas de este tejido social ima-
ginario que se fue creando entre la gestión universitaria, los estudiantes y las 
organizaciones sociales que vieron cómo sus decires, sus palabras y sus accio-
nes traspasaron el límite de su cotidianeidad y produjeron transformaciones al 
interior, pero también en este otro con el cual entraron en contacto.
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Herramienta digital Realidad Aumentada para  
el aprendizaje en estudiantes de fonoaudiología de la 
Universidad de Playa Ancha
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Universidad de Playa ancha de Ciencias de la Educación (UPLA)

Resumen 
Investigación que aborda el uso de herramientas digitales, específicamente Rea-
lidad Aumentada, como recurso para la aplicación de metodologías de apren-
dizaje acorde con un plan de estudios del área de la salud innovado, promo-
viendo el desarrollo de competencias descritas para una determinada actividad 
curricular. Objetivo: Establecer la percepción respecto del uso de la Realidad 
Aumentada, como recurso para la aplicación de metodologías de aprendizaje 
innovadoras que favorezcan el aprendizaje y así el desarrollo de competencias 
de la asignatura “Procesos Generales de Fonoaudiología”, en estudiantes, do-
cente y ayudantes de la Carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Playa 
Ancha, durante el año 2017. Metodología: Investigación enmarcada en el para-
digma positivista, metodología cuantitativa, diseño no experimental y alcance 
descriptivo, transversal. Se recolectará la información mediante encuestas de 
percepción, dimensionando la apreciación de los agentes involucrados en la 
asignatura, respecto del uso de la Realidad Aumentada, datos que posterior-
mente se someterán a análisis bajo formulas estadísticas del programa SPSS. 
Resultados: Los resultados esperados se relacionan con la percepción de los 
agentes involucrados en la asignatura, considerando las dimensiones consulta-
das: saberes, implementación, componentes, recursos digitales, y sistemas de 
evaluación, propiciando el desarrollo de las competencias del curso, contribu-
yendo al desarrollo del perfil profesional comprometido. 

Palabras clave
TIC / Realidad Aumentada / Innovación Pedagógica
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Esta investigación empleará la Realidad Aumentada como recurso 
favorecedor del aprendizaje y contribuir así al desarrollo de las 

competencias declaradas en una actividad curricular, del Plan de Estudios 
de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Playa Ancha.

Introducción
Las demandas laborales entorno a la formación de profesionales han variado 
de forma significativa, principalmente como consecuencia de los cambiantes  
acontecimientos en los ámbitos que involucran a las personas: social, econó-
mico y tecnológico. Y es este último, el que ha contribuido a que las Institucio-
nes de Educación Superior replanteen la forma en que abordan los procesos 
formativos de sus profesionales, desde una visión integral, trascendiendo más 
allá del conocimiento.

En este cambio de paradigma, el uso de las TIC en el aula ha permitido que 
algunas carreras desarrollen espacios y recursos virtuales que aproximen a sus 
estudiantes a lo que será su futuro quehacer profesional, incluso desde etapas 
tempranas del currículo.

Esta investigación empleará la Realidad Aumentada como recurso favorece-
dor del aprendizaje y contribuir así al desarrollo de las competencias declara-
das en una actividad curricular,  del Plan de Estudios de la carrera de Fonoau-
diología de la Universidad de Playa Ancha. Se desplegaran actividades que 
permitan a los estudiantes conocer el rol del  fonoaudiólogo en el campo de la 
Atención Primaria en Salud, en el marco del Modelo Integral de Salud Familiar y 
Comunitario. Para establecer la percepción de los involucrados en la actividad 
curricular: docente, ayudantes alumnos y estudiantes.

Planteamiento del Problema
A finales del año 2002 se inició la elaboración y estructuración del Marco Euro-
peo de Cualificaciones (MEC), el cual se entiende como “Un metamarco puede 
servir como medio para establecer un vínculo entre los distintos marcos de cua-
lificaciones y, de este modo, construir una referencia entre las cualificaciones 
de un marco y las cualificaciones realizadas normalmente en otro” (Comisión 
Europea, 2005). Y como indica (Bohlinger 2008) los países que introducen un 
marco de cualificaciones pretenden hacer que sus sistemas educativos nacio-
nales sean más transparentes, innovadores y competitivos. Es así que surge 
en Europa el Proyecto Tuning, el cual no busca la uniformidad en los programas 
de titulación, sino puntos de referencia, convergencia y entendimiento mutuo 
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(Tuning Project 2004) aspirando a generar una “sintonía” en la formación de 
profesionales en diferentes universidades, bajo un marco común. Es así que a 
partir del año 2004 se empieza a incorporar en América Latina este mismo pro-
yecto, usando el mismo núcleo del europeo, es decir, los resultados de apren-
dizaje que se entienden como un conjunto de conocimientos, destrezas y com-
petencias. Aspectos como la globalización, la cada vez más creciente movilidad 
estudiantil, genera la necesidad de generar “puentes” no solo al interior de los 
continentes, sino entre ellos. Sin embargo, la realidad y nivel de desarrollo de 
los países europeos, dista de aquella de los países latinoamericanos, sin em-
bargo y a pesar de esto, en América latina se decide seguir la misma metodolo-
gía, a la cual se le denominará “Tuning-América Latina” la cual según se indica 
en (Tuning-A.Latina 2007) tiene cuatro grandes líneas: competencias (genéricas 
y específicas de las áreas temáticas); enfoques de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación; créditos académicos; y calidad de los programas.

Es así que algunas Universidades en Chile deciden adaptar, ya sea en la 
totalidad de programas de formación que ofrecen o en algunos de ellos, la Me-
todología Tunning, desarrollando planes de estudio formulados por Competen-
cias y bajo Sistema de Créditos Transferibles (SCT), implementados mediante 
un enfoque de enseñanza, aprendizaje y evaluación innovadores, propendiendo 
la calidad en ellos, favoreciendo la acreditación de los mismos.

La reflexión planteada en el presente estudio, se centra en que pese a tener 
diseños bajo este paradigma, algunas Universidades no han resguardado que 
la puesta en marcha de los planes de estudio declarados por competencias 
y resultados de aprendizaje, sea coherente con lo diseñado y se enfrentan a 
carreras innovadas “en el papel”, que se implementan, como si fuesen declara-
das por objetivos, usando metodologías tradicionales, que no necesariamente, 
garantizan que se alcance el desarrollo de las competencias que conforman 
los perfiles profesionales, pues en general apelan al condicionamiento del es-
tudiante, al logro de resultados en función de una calificación valiéndose de la 
motivación extrínseca que estimula aprendizajes poco profundos, que no per-
duran en el tiempo. En lugar de contar con un cambio radical en los sistemas 
de enseñanza aprendizaje, que se fundamente en la motivación intrínseca de 
los estudiantes, pues como indica (Polanco 2005) Cuando un estudiante tiene 
una motivación intrínseca, está motivado por la vivencia del proceso, más que 
por los logros o resultados del mismo, lo que provoca que estudie por el interés 
que le genera la materia. En este caso, la autorregulación cognitiva, la indepen-
dencia y autodeterminación son cualidades evidentes del sujeto. Es así que la 
puesta en marcha de metodologías atractivas para los estudiantes, propicia 
mayor fiabilidad, además de sentido de responsabilidad y compromiso con su 
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proceso de formación, dejando de ser un mero receptor del conocimiento de sus 
docentes, convirtiéndose en el protagonista de sus procesos de aprendizaje.

Pregunta de Investigación
¿Cuál es la percepción sobre la contribución de las TIC, específicamente 
Rea-lidad Aumentada, como recurso innovador del proceso de aprendizaje en 
docente, ayudantes alumnos y estudiantes de la actividad curricular “Procesos 
Generales de Fonoaudiología” del primer año de la carrera de Fonoaudiología 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha?

Objetivos

Objetivo General
Describir la percepción de estudiantes, docentes y ayudantes alumnos de la 
carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Playa Ancha, respecto de la 
contribución al desarrollo de las competencias declaradas en la actividad cu-
rricular “Procesos Generales de Fonoaudiología”, al usar la herramienta digital, 
Realidad Aumentada, como metodología innovadora.

Objetivos Específicos
Diseñar una serie de actividades académicas, basadas en metodologías de 
aprendizaje innovador, las cuales deben ser aplicables mediante la herramienta 
digital “Realidad Aumentada”, para ser implementadas a los estudiantes de la 
actividad curricular “Procesos Generales de Fonoaudiología” de la carrera de 
Fonoaudiología de la Universidad de Playa Ancha.

Implementar las actividades académicas previamente diseñadas con meto-
dologías de aprendizaje innovador, resguardando que sean aplicadas median-
te la herramienta digital “Realidad Aumentada” y con rigurosidad de acuerdo 
con su diseño.

Mediar el proceso de aprendizaje y desarrollo de competencias de los es-
tudiantes de la actividad curricular “Procesos Generales de Fonoaudiología”, 
en la Carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Playa Ancha, a través del 
uso de la herramienta digital “Realidad Aumentada”, valiéndose del apoyo con 
docentes y ayudantes alumnos.

Diseñar y validar encuestas, para ser aplicadas a estudiantes, docente y 
ayudantes alumnos de la actividad curricular “Procesos Generales en Fonoau-
diología” en la Carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Playa Ancha, 
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para describir su percepción respecto del aporte que pueda generar el uso de 
metodologías innovadoras con la herramienta digital “Realidad Aumentada”, en 
el desarrollo de las competencias declaradas.

Aplicar las encuestas diseñada a estudiantes, docente y ayudantes alumnos 
de la actividad curricular “Procesos Generales en Fonoaudiología” en la Carrera 
de Fonoaudiología de la Universidad de Playa Ancha, para analizar la informa-
ción recabada en ellas y así generar resultados y conclusiones en cuanto al 
proyecto desarrollado. 

El desarrollo de esta investigación aborda el uso de las Tecnología 
de la Información y la Comunicación, específicamente la Realidad 
Aumentada, como sistema para promover procesos de enseñanza 

– aprendizaje, en el marco de la fonoaudiología en atención 
primaria en salud, bajo un modelo curricular innovador. 

Marco teórico 
El desarrollo de esta investigación aborda el uso de las Tecnología de la Informa-
ción y la Comunicación, específicamente la Realidad Aumentada, como sistema 
para desarrollar procesos de enseñanza – aprendizaje, en el marco de la fonoau-
diología en atención primaria en salud, bajo un modelo curricular innovador. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación  (TIC) e innovación Pedagógica 
La formación de profesionales competentes, capaces de contribuir al país, desde 
sus regiones, exige un nuevo enfoque en la educación, para lo cual actualmente 
debemos reconocerla como el motor de la competitividad, no simplemente un 
insumo de la economía. En ese contexto surgen innumerables estudios desti-
nados a establecer el vínculo entre las TIC y el proceso de enseñanza- aprendi-
zaje, principalmente desde el término de siglo XX e inicios del siglo XXI, dando 
forma a la denominada “Sociedad del Conocimiento” o “de la Información” 
(Severin, 2014)

Los cambios en general, tienden a crear resistencia en quienes se ven ex-
puestos a ellos, pero cuando son inminentes, en vano será tratar de detenerlos 
y esta es la realidad en la educación, pues como menciona (Bates 2001) Afron-
tar el reto de los centros universitarios, se hace necesario por muchas razones 
que están interrelacionadas, es una presión que obliga a cambiar a los centros 
de enseñanza superior. Bates selecciona tres razones que tienen importancia 
particular: La necesidad de hacer más con menos, las necesidades de apren-
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dizaje cambiantes de la sociedad y el impacto de las nuevas tecnologías en 
la enseñanza y el aprendizaje. Ahondando en ellas, es importante destacar 
que los empleadores en la actualidad requieren de profesionales con un nivel 
de formación mucho mayor, determinando más probabilidades de permanecer 
en un empleo si se cuenta con ciertas destrezas, tales como: buena comuni-
cación, aprendizaje autónomo, socialización, trabajo en equipo, capacidad de 
adaptarse al cambio, razonamiento y navegación para acceder al conocimiento. 
(Carnoy 2004) hace una comparación en cuanto al avance inconmensurable 
que ha experimentado el sector empresarial al incorporar el uso de tecnologías 
de la información y como se ha procurado llevar esos mismos cambios a la edu-
cación incorporando dichas tecnologías. Sin embargo, en este punto es donde 
las similitudes con las empresas empiezan a desdibujarse. Las escuelas y los 
distritos escolares casi no utilizan Las Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (TIC) para gestionar la calidad de sus resultados, para aumentar 
la productividad de los profesores, ni para reducir los costes mediante el aná-
lisis de gastos. Aun así, algunas Universidades consideran que al contar con 
plataformas digitales, proyectores o computadores, tienen incorporadas las TIC 
en su Institución. Pero no se han preocupado por instalar un cambio profundo, 
que lleve a los diferentes miembros de la comunidad universitaria a asumir los 
procesos de enseñanza y aprendizaje bajo un nuevo paradigma. Como mencio-
na la (OCDE 2004) las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen 
un instrumento nuevo y potente para la innovación, pero sólo en los sectores 
donde hay una voluntad de abandonar ciertas formas convencionales de hacer 
las cosas: hasta ahora, éste no ha sido el caso del sector educativo. Así mis-
mo, aluden a que en ciertos casos, las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación conducen la innovación, pero lo que es más importante, facili-
tan los medios para el desarrollo de una variedad de interacciones que hacen 
posible los nuevos tipos de innovación.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones forman parte inhe-
rente de la vida de las personas de diferentes rangos etarios. Desde la infancia 
los niños ya poseen un manejo de ellas y en la adolescencia y juventud, son 
el sistema social por excelencia en uso en la actualidad. Y como indica (Prieto 
2011) La educación no ha escapado al uso ellas, donde cada vez se descubre 
un universo ilimitado de posibilidades, brindando toda una gama de recursos 
para el aprendizaje con la posibilidad de expandirse a un número de usuarios 
cada vez mayor, en diferentes escenarios y con la capacidad de socializar el 
conocimiento. Al instalarse las TIC en la educación, se ha generado un fuer-
te impacto, como lo describen (Almeida et al 2009) cuando dicen que estas 
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tecnologías se han introducido en los más disímiles campos, entre ellos en la 
enseñanza, donde han determinado la aparición de nuevos roles para las insti-
tuciones educativas, para docentes y estudiantes, así como nuevos materiales 
de enseñanza-aprendizaje en distinto soporte.

El aprendizaje es complejo, puede visualizarse como un engranaje, el cual 
debe estar sincronizado y esas tecnologías se ponen a su servicio, más no limi-
tadas a una mera adquisición de conocimientos, sino propendiendo un apren-
dizaje significativo e integrado, el cual (Ausubel 2002) define como el proceso 
según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estruc-
tura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. 
Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como 
un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el 
nombre de subsumidores o ideas de anclaje. (Rodríguez 2004) alude a que el 
aprendizaje significativo no es solo un proceso, sino también un producto que 
requiere de condiciones fundamentales como: Actitud potencialmente significa-
tiva de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, predisposición para aprender 
de manera significativa. Y la presentación de un material potencialmente signi-
ficativo. Esto requiere: Por una parte, que el material tenga significado lógico, 
esto es, que sea potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del 
que aprende de manera no arbitraria y sustantiva; y por otra, que existan ideas 
de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto que permitan la interacción 
con el material nuevo que se presenta. Y en este último punto las TIC juegan 
un rol fundamental, que por lo demás, contribuye a la adherencia por parte de 
los estudiantes al proceso de aprendizaje.

El aprendizaje significativo, según (Rodríguez 2004) es el proceso que se 
genera en la mente humana cuando subsume nuevas informaciones de manera 
no arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones: predisposición para 
aprender y material potencialmente significativo que, a su vez, implica significati-
vidad lógica de dicho material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura 
cognitiva del que aprende. Es una interacción tríadica entre profesor, aprendiz y 
materiales educativos del currículum en la que se delimitan las responsabilida-
des correspondientes a cada uno de los  protagonistas del evento educativo.

Al llevar a cabo procesos de enseñanza – aprendizaje, haciendo uso de me-
todologías innovadoras que pretendan generar desarrollo de competencias, fun-
dadas en aprendizajes significativos y basados en la perspectiva planteada por 
(Rodríguez 2004), se hace necesario poder identificar la percepción tanto del 
aprendiz, como del docente respecto de la implementación de un evento edu-
cativo y se incorpora como elemento de apoyo, a los estudiantes que cumplirán 
el rol de ayudantes, de quienes también es relevante, conocer su percepción.
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En síntesis, la educación se ve expuesta a transformaciones permanentes 
y dinámicas, que cambian, además del paradigma que la sustenta, los roles de 
los actores involucrados en el proceso de enseñanza – aprendizaje y con ellos 
el rol de las Instituciones que los acogen. (Salinas 2004) identifica el impacto 
de las TIC, los que conducen irremediablemente a plantear un cambio de rol del 
profesor, de la función que desempeña en el sistema de enseñanza-aprendizaje 
en el contexto de la educación superior. Al igual que el alumno ya se encuentra 
en el contexto de la sociedad de la información, y su papel es diferente al que 
tradicionalmente se le ha adjudicado, bajo esta nueva mirada, cambia la forma 
de desarrollar aprendizajes, con lo que se instalan las TIC en la educación su-
perior. Y vivimos en este momento ese proceso de ajuste, que se experimenta 
de diferente forma en las realidades de la educación superior. Por lo que ofre-
cer metodologías que apoyen este proceso, pretende contribuir desde lo más 
específico a un cambio global.

Menciona (Carnoy, 2004) que las TIC pueden ser utilizadas en la enseñanza 
centrada en el alumno, para quien la mayor comprensión del material puede 
requerir nuevos tipos de herramientas de evaluación. Para que las institucio-
nes de educación existentes puedan responder al desafío al que se enfrentan 
con esta Sociedad de la Información, deben revisar sus referentes actuales y 
promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza aprendizaje, 
apoyándose en las TIC y haciendo énfasis en la docencia, en los cambios de es-
trategias didácticas de los profesores y en los sistemas de comunicación y dis-
tribución de los materiales de aprendizaje. (Salinas, 2004). Haciendo que los 
procesos de innovación docente y flexibilización curricular tengan lugar usando 
las tecnologías disponibles y sus potencialidades, cuenten con estrategias ins-
titucionales, globales, de carácter docente, pero que necesariamente involucren 
a toda la organización. 

Incorporar as TIC en las instituciones educativas ha incrementado los re-
querimientos de habilidades básicas. (Meller, 2016) alude por ejemplo, a la 
comprensión de lectura, pues  hace 30 años se remitía a seguir instrucciones. 
Ahora, la función consiste en buscar información eficientemente; dada la gran 
cantidad de información existente, esto implica discriminar la información re-
levante de la basura (¡y más del 90% de la información existente es basura!).

Estas exigencias en la incorporación de las TIC no solo se enfocan a los es-
tudiantes, pues tambien se dirigen a los docentes, ya que su rol cambia, pues 
dejan de ser fuente de todo conocimiento y pasan a actuar como guía de los 
alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas que necesitan 
para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas; cumpliendo un pa-
pel de orientador y mediador (Salinas, 2004). Es importante que las institucio-
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nes educativas puedan analizar las seríe de recursos tecnológicos con los que 
pueden contar y aquellos que sus docentes puedan reclutar para la docencia, 
pero siempre ceñidos a los principios que rigen cada institución.

Es entonces importante que las instituciones se conozcan interiormente, 
para determinar las orientaciones tecnológicas que adoptaran, pero asi mismo, 
es imprescindible que que puedan hacer una morada externa, identificando ex-
periencias de otras entidades nacionales e internacionales y así puedan esta-
blecer quienes serán sus referentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
apoyados en las TIC. 

El uso de las TIC en procesos formativos bajo la concepción de enseñanza 
flexible, implica ciertos cambios, los que según (Salinas. 2004) hacen referen-
cia a: Cambios en las concepciones (cómo funciona en el aula, definición de 
los procesos didácticos, identidad del docente, etc.). Cambios en los recursos 
básicos: contenidos (materiales, etc.), infraestructuras (acceso a redes, etc.), 
uso abierto de estos recursos(manipulables por el profesor, por el alumno…) y 
Cambios en las prácticas de los profesores y de los alumnos.

Realidad Aumentada 
Es cada vez mayor el impacto que genera el avance de las tecnologías en los 
diversos ámbitos en que las personas se desarrollan y no es la educación la 
excepción a esta circunstancia, que se instala progresivamente. Así las institu-
ciones educativas incrementan en sus procesos de enseñanza – aprendizaje el 
uso de apoyos didácticos que emplean tecnologías, procurando que los cambios 
en los paradigmas educativos y las demandas curriculares que ellos implican, 
se vean también ajustados a cambios en la implementación del currículo, reper-
cutiendo en la metodologías docentes empleadas, por lo tanto en la didáctica. 

Dentro de la gran variedad de recursos tecnológicos puestos a disposición 
de la didáctica se encuentra la Realidad Aumentada (Augmented Reality, RA), 
la cual permite al docente propiciar que sus estudiantes experimenten una no-
vedosa forma de interacción  entre elementos reales y virtuales, los cuales se 
presentan de forma simultánea en un espacio común. (Abud, 2012). 

Como describe (Azuma, et al., 2001) la Realidad Aumentada complementa 
el mundo real con objetos virtuales, que parecen coexistir en el mismo espacio 
que el mundo real. Y refiere que para catalogar uno de estos sistemas como 
Realidad Aumentada, deben tener las siguientes propiedades: combinar obje-
tos reales y virtuales en un entorno real, ejecutar interactivamente y en tiempo 
real y alinea lo real y lo virtual entre sí. 

La RA superpone elementos virtuales en espacios reales, que se perciben 
sobre el campo de visión de un observador. Con la diversidad de posibilidades 
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de interacción que ofrece, ha sido empleada en todos los  campos, como el 
educativo, la medicina, la arquitectura y, por supuesto, los juegos. (Aguilera,  
2013). La RA se ha usado también en excursiones, las áreas de ecología, las 
matemáticas y la geometría y la ingeniería, especialmente para la comprensión 
de los conceptos y modelos abstractos o complejos. En el Humanidades la RA 
se ha utilizado para el aprendizaje de idiomas, así como para la comprensión 
avanzada de obras de arte, especialmente pinturas. Pero alude a que una razón 
importante para el uso de la RA en contextos de enseñanza y aprendizaje es 
la motivación de los estudiantes que manifiestan al hacer uso de esta nueva 
experiencia. (Bacca, et al., 2014).

El uso de la RA demanda de materiales disponibles en 3D o 4D, los cuales 
se encuentran disponibles en diversas aplicaciones, las cuales van desde uso 
gratuito, hasta pagado. Este recurso debe ser incorporado en una determinada 
imagen, la que podrá ser visualizada por el usuario mediante un dispositivo de-
terminado, como menciona (Aguilera 2013). Hasta ahora, los dispositivos para 
la realidad aumentada suelen estar compuestos por un auricular  y una peque-
ña pantalla que muestra al usuario la información virtual que se añade a la real.

Objetos de Aprendizaje (OAs)
Para la elaboración de los instrumentos de Realidad Aumentada, se requiere 
contar con los denominados “Objetos de Aprendizaje”, los que según (Ossan-
don, 2008) son un nuevo recurso dispuesto al servicio del aprendizaje, de ca-
rácter computarizado que surge del paradigma de modelamiento orientado a 
objetos, el cual es empleado regularmente en el ámbito de la computación y 
que facilita al usuarios el desarrollo de tareas, requeridas para alcanzar una 
determinada competencia.

La creación de OAs se puede llevar a cabo bajo determinados modelos que 
orientan el proceso de elaboración. Uno de los usados tradicionalmente es el 
Modelo ADDIE, El cual como se describe en (Serendipia, 2015) se denomina 
de este modo gracias al acrónimo en inglés de las 5 fases de diseño, que son: 
análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Constituyéndose en 
método sistemático para la creación de experiencias de aprendizaje, para el 
desarrollo de habilidades y conocimientos.

Modelo de Salud Familiar
La fonoaudiologías es una disciplina aún joven, la cual ha crecido paulatinamen-
te en Chile a lo largo las últimas 5 décadas y ha ampliado la cobertura respecto 
de la prestación de los servicios que ofrece, saliendo desde el mundo de la 
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atención particular propia del sector privado hasta la atención pública, desde la 
atención terciaría, transitando por atención secundaria y llegando actualmente 
a la atención primaria. En este sentido la fonoaudiología cada vez más se in-
volucra en la atención a usuarios de diferentes rangos etarios y en diferentes 
momentos de sus vidas, dejando de verlos como sujetos aislados portadores 
de una patología y pasando a verlos como seres insertos en un sistema fami-
liar y asimismo a su familia como parte integral de una comunidad. Desde esta 
mirada, la atención primaria de la fonoaudiología, se adscribe de igual manera, 
que las otras disciplinas de la salud,  al Modelo de Atención Integral de Salud 
Familiar y Comunitaria establecido a nivel gubernamental.

El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria hace refe-
rencia al “Conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, 
eficaz y oportuna, que se dirige más que al paciente o a la enfermedad como 
hechos aislados, a las personas consideradas en su integridad física y mental, 
como seres sociales pertenecientes a distintas familias y comunidades, que 
están en permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente 
físico, social y cultural. (MINSAL, 2005)

Hipótesis
El uso de herramientas digitales, específicamente Realidad Aumentada, como 
metodología innovadora, contribuye al desarrollo de las competencias declara-
das en la actividad curricular Procesos Generales de Fonoaudiología, de acuer-
do con la percepción de estudiantes, docente y ayudantes alumnos de la Carre-
ra de Fonoaudiología de la Universidad de Playa Ancha. 

Material y método
En coherencia con lo anterior, el presente estudio se enmarca en un paradigma 
positivista, de diseño no experimental, de alcance descriptivo, transversal, en 
tanto se aplicará una encuesta de percepción.

Técnica cuantitativa
Se realizará un análisis de contenido cuantitativo, mediante el programa estadís-
tico SPSS,  respecto de la información recabada en las encuestas de percepción 
aplicadas a estudiantes, docente y ayudantes alumnos, lo que permitirá dimen-
sionar la percepción de estos agentes, respecto de la contribución que implica 
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el uso de la herramienta digital, Realidad Aumentada, en el desarrollo de las 
competencias declaradas en la actividad curricular Procesos Generales de Fo-
noaudiología de la Carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Playa Ancha.

Definición del corpus

Universo: Estudiantes que cursan el plan de estudios de la Carrera de Fonoau-
diología de la Universidad de Playa Ancha.

Población: Estudiantes que del primer ciclo de formación del plan de estudios 
de la Carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Playa Ancha, que cursan 
actividades curriculares disciplinares.

Muestra: Estudiantes de que del primer ciclo de formación del plan de estudios 
de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Playa Ancha, que cursan la 
actividad curricular disciplinar “Procesos Generales de Fonoaudiología” durante 
el segundo semestre del año 2017.

Proceso de desarrollo del estudio

Descripción de la innovación 
La innovación propuesta considera el uso de las TIC, específicamente la Reali-
dad Aumentada,  como herramienta que favorece el aprendizaje de los estudian-
tes  de la carrera de Fonoaudiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Playa Ancha, en la actividad curricular “Procesos Generales de 
Fonoaudiología”, contribuyendo al desarrollo de las competencias declaradas 
en el programa formativo de la actividad curricular, sustentando  sus aprendiza-
jes  bajo el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria. 

Proceso de implementación de la innovación
El proceso de implementación se desarrolla en dos grandes etapas: Diseño 
de la Propuesta e Implementación de la Propuesta.

Diseño de la propuesta: Durante el primer semestre del año 2017 
 - Creación de una determinada comunidad ficticia, que cuente con carac-

terísticas similares a las de una comunidad en un sector determinado.
 - Describir una serie de patologías fonoaudiológicas, vinculadas  al sector 
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primario y asociarlas a determinados miembros de la comunidad ficticia 
previamente creada.

 - Crear los “Objetos de Aprendizaje” basados en el Modelo ADIIE (San-
tiago, 2013) el cual consta de 4 pasos: análisis, diseño, Desarrollo e 
implementación. 

Análisis: 
 - Se considerará: nivel de avance curricular de los estudiantes. 
 - El área de la fonoaudiología en la que se enmarca la competencia a 

desarrollar
 - Tipología de la actividad curricular. Actividad puramente práctica, intra-aúla

Diseño: 
 - Creación de la organización comunitaria: se diseñaran cinco sistemas 

familiares, con variada  constitución de integrantes familiares. 
 - Se determinarán características socio – económicas específicas, comu-

nes a las cinco familias. Ubicados a un sector de Valparaíso y de nivel 
económico C3. Medio- bajo. 

 - Se seleccionarán patologías de orden fonoaudiológico, en cualquiera de 
las áreas de esta disciplina y que puedan ser atendidas a nivel de aten-
ción primaria en salud.

 - Acorde con la constitución de cada una de las familias, se asignarán las 
patologías seleccionadas, procurando que más de un miembro de cada 
familia sea portador de una de las patologías.

Desarrollo: 
 - Se presentará mediante una ficha, la descripción de cada familia y una 

breve reseña de cada uno de los miembros que la integran. 
 - Se establecerá una imagen familiar, tipo foto, que contenga a los miem-

bros que la conforman. 
 - Se insertarán en cada imagen familiar, objetos de aprendizaje de granu-

laridad inferior y que den cuentan de la patología que poseen algunos 
miembros.

Implementación de la Propuesta: Durante el segundo semestre del año 2017.
Implementación: 
 - Actividad Curricular: Procesos Generales de Fonoaudiología
 - Cantidad de estudiantes: 60 divididos en dos secciones de 30 estudian-

tes cada una.



Eje 8: Políticas comunicacionales

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

 - Organización Interna: Conformación de grupos de trabajo, cada uno con 
6 estudiantes. 

 - Asignación de cada Familia diseñada, a un grupo de trabajo,  bajo moda-
lidad aleatoria. 

 - Explicación de la metodología de trabajo.
 - Entrega del objeto de aprendizaje correspondiente a la familia asignada. 

Uso de Realidad Aumentada para identificar potenciales pacientes al 
interior de la familia en cuestión.

 - Desarrollo del proceso fonoaudiológico por parte de cada grupo con cada 
integrante de la familia asignada, generando un informe de evaluación y 
diagnóstico fonoaudiológico. Abordaje bajo los lineamientos del Modelo 
Integral de Salud Familiar y comunitario. 

Evaluación: Aplicación de encuestas de percepción trianguladas, obteniendo 
información de docente, pares ayudantes y estudiantes.

Resultados
Los resultados de esta investigación se encuentran aún en estado de avan-
ce, pues se está próximo a iniciar la segunda etapa “Implementación de la 
Propuesta”.

Los resultados que se espera obtener hacen referencia a la percepción de 
los agentes involucrados en la asignatura: docente, ayudantes-alumnos y estu-
diantes, respecto de las dimensiones consultadas: saberes, implementación, 
componentes, recursos digitales, y sistemas de evaluación. Estableciendo si el 
uso de la herramienta digital Realidad Aumentada, contribuye al aprendizaje y 
por tanto el desarrollo de las competencias del curso.
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Projeto “Gedap Informa”: democratizando a informação 
sobre Administração Pública

Aragon Érico Dasso; Cláucia Piccoli; Thainá Maria da Silva
júnioraragon.dasso@ufrgs.br | faganelloclaucia.f@gmail.com | 
thainams@hotmail.com
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Brasil

Resumo
Este texto busca descrever a experiência do Gedap Informa, uma ferramenta de 
comunicação acadêmica que utiliza a internet, como objetivo de oferecere pro-
movera comunicação em Administração Pública como meio de interação entre 
a comunidadee a universidade. O problema de pesquisa central do artigo é: em 
que medida o Gedap Informa contribui para a democratização da informação 
sobre Administração Pública? Tem como objetivo geral registrar experiências de 
ensino, extensão e pesquisa, através da produção de mídias alternativas (texto, 
voz e/ou imagem) que visam socializar o tema da Administração Pública, com 
um olhar direcionado ao Brasil e à América Latina. Os objetivos específicos são: 
transmitir informações sobre temas atuais e relevantes de Administração Pú-
blica, utilizando uma linguagem simples e acessível, não apenas à comunidade 
acadêmica, mas também à sociedade civil como um todo; registrar experiências 
de Administração Pública, através de textos, vídeos e áudios; divulgar eventos 
acadêmicos relacionados à Administração Pública; publicar informações sobre 
concursos públicos; realizar e disponibilizar entrevistas com pesquisadores, 
agentes públicos e membros de organizações da sociedade civil; colaborar na 
formação dos alunos do curso de Administração Pública e Social e de outros 
cursos que compõem o”Campo de Públicas”e da cidadania em geral; influen-
ciar positivamente a formação dos extensionistas, possibilitando momentos re-
flexivos acerca de discussões relevantes no âmbito da Administração Pública; 
ser um meio de comunicação com reconhecimento social e acadêmico,capaz 
de transmitirin formações em Administração Pública com credibilidade. A me-
todologia utilizada para essa ação de extensão é a pesquisa-ação, quando o 
pesquisador se insere na ação e utiliza desse local de inserção para gerar a 
notícia e tornar público um evento, fato ou discussão que esteja em evidência 
naquele momento. No que se refere ao texto produzido, foi utilizado o método 
analítico,com técnicas de pesquisa documental e bibliográfica.

mailto:aragon.dasso@ufrgs.br
mailto:claucia.f@gmail.com
mailto:t.hainams@hotmail.com
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Somos o que fazemos, mas somos, principalmente, 
o que fazemos para mudar o que somos.

Eduardo Galeano

Introdução
Este texto busca não apenas descrever o Projeto de Extensão Gedap Informa, 
mas também problematizara questão do direito à informação na era digital, so-
bretudo a informação a respeito da temática da Administração Pública.

Para realizar tal tarefa, o texto está estruturado em três grandes eixos.
O primeiro eixo diz respeito ao referencial teórico que dá suporte ao artigo: 

a extensão universitária no Brasil, o direito à informação e as redes sociais e o 
acesso à informação.

O segundo eixo busca descrever a experiência do Projeto de Extensão Ge-
dap Informa: do projeto piloto à Rádio Web GEDAP, da Rádio Web ao Gedap 
Informa e descrição das atividades realizadas.

Finalmente, o terceiro eixo envolve a fase de reflexão sobre o Projeto de 
Extensão: análise crítica.

A extensão universitária no Brasil
A extensão universitária no Brasil tem sua origem na década de 1960, a partir 
de estudos de Paulo Freire e dos trabalhos demandados pela União Nacional 
dos Estudantes (UNE). A primeira experiência significativa de extensão univer-
sitária brasileira ocorreu em 1966, com a criação do Projeto Rondon, esse que 
inicialmente operou de modo assistencial e cooptativo, sem criar as bases para 
uma real interação entre os acadêmicos e a comunidade naquele momento.

Alguns anos depois, em 1987, já num processo de redemocratização do 
país, surgiu o Fórum de Pró-Reitores de Extensão (FORPROEX), numa visão da 
extensão mais popular e emancipatória, esse espaço teve grande importân-
cia na luta pela curricularização da extensão nas universidades brasileiras. 
OFORPROEXteveenorme relevância para que o Fórum Nacional pela Educação 
lutasse para que a Constituição Federal de 1988, no que se refere ao ensi-
no superior, consagrasse o princípio da indissociabilidade entre o ensino, a 
pesquisa e a extensão, para fins de uma universidade que tenha pertinência 
social. Nesse sentido, o artigo 207 determinou: “as universidades gozam de 
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimo-
nial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão” (BRASIL, 1988).
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A positivação constitucional não terminou com a luta por uma universidade 
popular e comunitária e alguns anos depois, em 1996, a Lei de Diretrizes e Ba-
ses (LDB), novamente destacou a importância da extensão universitária, desta 
vez colocando a mesma como uma das finalidades da Universidade, entre ou-
tras que não se separam do entendimento do conhecimento como um todo:

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 
do pensamentoreflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para 
a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimen-
to da sociedade brasileira, e colaborar na sua formaçãocontínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o des-
envolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
dessemodo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técni-
cos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através 
do ensino, de publicações ou de outras formas decomunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissio-
nal e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conheci-
mentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizado-
ra do conhecimento de cadageração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em par-
ticular  os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comuni-
dade e estabelecer com esta uma relação dereciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas nainstituição.

Aqui, o avanço já é notável para além da extensão, abrangendo o papel da 
universidade como parte da sociedade em que se insere, como um bem públi-
co a ser usufruído por todos os cidadãos. A LDB avança na luta por políticas 
educacionais que não tenham como prioridade prestar assistência, mas gerar 
autonomia. Nessa linha, a extensão deixa de ser algo vertical, onde a universi-
dade detém o conhecimento e a comunidade aprende com ela, para ser uma 
troca de saberes, onde o acadêmico e o popularsemesclamnabuscaporuma“-
democratização do conhecimento acadêmico e a produção científica, tecnoló-
gica e cultural baseada na realidade”(GADOTTI,2017,p.2). Independente dos 
avanços, o mesmo autor adverte que ainda hoje: “na prática, duas vertentes de 
Extensão Universitária têm se confrontado: uma mais assistencialista e outra 
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não assistencialista, ou, como também se costuma dizer, uma prática extensio-
nista e outra não extensionista” (GADOTTI, 2017, p. 2), sendo a segunda, útil 
para esse trabalho, pois é a visão que o grupo adota:

A segunda vertente entende a extensão como comunicação de saberes. 
É uma visão não assistencialista, não extensionista de Extensão Universi-
tária. A proposta de Paulo Freire de substituição do conceito de extensão 
pelo de comunicação vai nesta linha. Ela se fundamenta numa teoria do 
conhecimento, respondendo à pergunta: como se aprende, como se produz 
conhecimento. Uma teoria do conhecimento fundamentada numa antropo-
logia que considera todo ser humano como um ser inacabado, incompleto 
e inconcluso, que não sabe tudo,mas,também,que não ignora tudo (GADO-
TTI,2017,p.2).

É nessa vertente, que o Projeto de Extensão “Gedap Informa” se enquadra, 
buscando fazer uma comunicação voltada para a troca de saberes entre o que o 
mundo acadêmico produz, os eventos que realiza e a comunidade interessada 
nos assuntos do grupo,que acessa mas redes sociais, mas muitas vezes estão 
em espaços onde o mundo acadêmico não consegue chegar.

Direito à informação
Direitos humanos são os direitos conferidos ao cidadão, objetivando resguardar 
a sua dignidade. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) “os dire-
itos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independen-
temente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra 
condição”.

1
 Percebe-se, a partir do referido conceito, uma das características 

dos direitos humanos: a universalidade. Porém, outras duas características 
também merecem destaque: a historicidade e a efetividade.

São históricos, pois evoluíram ao longo do tempo. A literatura dominante de 
Direito Internacional Público e de Direito Constitucional divide os direitos huma-
nos emgerações ou dimensões, a partir da clássica divisão de Karel Vasak. O 
jurista tcheco- francês dividiu os direitos humanos em 3 gerações (Vasak,1984):

 – 1ª Geração: direitos civis e políticos, surgidos nos séculos XVII e XVIII, 
ancorados no princípio daliberdade;

 – 2ª Geração: direitos econômicos, sociais e culturais, surgidos nos sécu-
los XIX e XX, ancorados no princípio da igualdade material;

1) Informação disponível em: https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/. Acesso em: 28 de 
junho de 2017
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 – 3ª Geração: direitos de titularidade coletiva, surgidos na segunda meta-
de do século XX, ancorados no princípio da fraternidade.

Desta forma, o reconhecimento dos direitos humanos ocorre como conquis-
ta histórica.

Finalmente, uma terceira característica relevante para este texto é a efeti-
vidade. De nada basta direitos humanos que sirvam apenas como recomen-
dação e não tenham caráter cogente. A positivação dos direitos humanos é que 
materializa a possibilidade de exigir formalmente que os mesmos sejam res-
peitados. A expressão formal dos direitos humanos se dá através de normas 
internacionais de direitos humanos e de constituições nacionais que registrem 
esses mesmos direitos. Notadamente, uma série de tratados internacionais 
dos direitos humanos e outros instrumentos surgiram a partirde1945,conferin-
doumaformalegalaosdireitoshumanosinerentes.

O exame do direito à informação é o exame, portanto, de um direito huma-
no, um direito básico de qualquer cidadão/ã. Porém, o reconhecimento desse 
status é relativamente recente.

Segundo Mendel (2009) a noção de “liberdade de informação” foi recon-
hecida, inicialmente, pela ONU, em 1946, durante a primeira sessão da sua 
Assembleia Geral. Nesse contexto, a ONU adotou a Resolução 59(1) que afir-
mava: “A liberdade de informação constitui um direito humano fundamental”. A 
partir desse momento, a noçãoa respeito da liberdade de informação começou 
a integrar um conjunto de fontes normativas de Direito InternacionalPúblico.

Primeiramente, merece destaque o artigo 19 da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (DUDH)2, adotada pela Resolução 217 A (III) da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, em 10/12/1948, ao prever que “todo ser humano 
tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, 
sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e 
ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”.

Posteriormente, em 1966, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 
(ICCPR)3, também aprovado pela Assembleia Geral da ONU, garantiu expressa-
mente o direito à liberdade expressão, na mesma linha já adotada pela DUDH.

2) Informação disponível em: http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf.Acesso em: 28 
de junho de 2017.
3) O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos foi ratificado pela República Federativa do
Brasil, pelo Decreto nº592, de 06 de julho de 1992. Informação disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em: 28 de junho de 2017.

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
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Esses tratados internacionais de direitos humanos não apresentavam, de 
modo específico, um direito à informação, mas faziam referência à liberdade 
de informação.

Seguindo a mesma orientação, a Constituição Federal do Brasil também 
determinou, no seu artigo 220, que “a manifestação do pensamento, a criação, 
a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não so-
frerão qualquer restrição” (BRASIL, 1988).

Percebe-se, entretanto, que o conteúdo apresentado merece uma interpre-
tação extensiva, em particular quanto ao significado da expressão “não sofrerão 
qualquer restrição”. Não diz respeito apenas às restrições expressas, mas tam-
bém àquelas mais sutis e que envolvem a compreensão da informação. Ou seja, 
a informação deve ser transparente, compreensível para todos. Presume-se, 
daí, que informações são decisivas para qualificar os debates, e, portanto, 
possibilitam que a cidadania relacione fatos e forme convicções livremente.

Portanto, o direito à informação possui duas acepções centrais, conforme 
segue:

a) liberdade de receberinformação;
b) liberdade deinformar.

A primeira acepção diz respeito a um direito da cidadania em geral de rece-
ber informações, com uma linguagem acessível a todos.

A segunda acepção, por sua vez, diz respeito à liberdade que qualquer ci-
dadão (pessoa física) ou organização (pessoa jurídica) possui de informar e/
ou expressar sua opinião. No caso desta segunda acepção, entende-se que 
quando a informação envolve a Administração Pública, não há apenas o direito 
de informar, mas também o dever de informar. Tal acepção está associada ao 
princípio da publicidade e/ou transparência que envolve as informações de 
caráter público.

As duas acepções que revestem o conceito do direito à informação são fun-
damentais para um Estado verdadeiramente democrático, pois potencializa as 
práticas do controle social e da participação cidadã.

No caso brasileiro, segundo estabelece o artigo 37 da Constituição Federal 
do Brasil de 1988, a publicidade é princípio que rege obrigatoriamente a Ad-
ministração Pública. Portanto, a transparência é imperativo constitucional, é 
função de Estado e não uma singela opção de Governo.

Constata-se,então,quealiberdadedeinformaçãoéumdireitodocidadãoeum de-
ver do Estado. Em uma visão gramsciana de Estado ampliado, não apenas o 
Governo/Administração Pública são entendidos como Estado, mas a sociedade 
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civil também, à medida em que possui interesse público. É nesse sentido que o 
direito à informação ocupa papel relevante neste texto en o Projeto de Extensão 
Gedap Informa.

Redes sociais e o acesso à informação
Uma dos temas que mais provoca discussão hoje é o conceito de rede social 
digital. Nesse sentido, vale refletir sobre como esse conceito que “foi usado, 
até determinado momento da história humana, em situações restritas transfor-
mou-se num conceito explicativo da sociedade e, mais recentemente, em mo-
delo teórico para direcionar o desenvolvimento de uma tecnologia” (VERMELHO, 
VELHO e BERTONCELLO, 2015,p.11).

Pode-se definir “rede social digital” como plataformas eletrônicas que inter-
ligam pessoas e/ou organizações. Neste momento, a maior parte das iniciati-
vas informacionais em redes sociais digitais se concentra em duas plataformas 
principais: o Facebook e oTwitter.

A 11ª edição da pesquisa TIC Domicílios 2015
4
, que mede a posse, o uso, 

o acesso e os hábitos da população brasileira em relação às tecnologias de 
informação e de comunicação, mostra que 58% da população brasileira usam 
a internet – o que representa 102 milhões de internautas.

Ademais, segundo dados do próprio Facebook5, mais de 100 milhões de bra-
sileiros, sendo que a ampla maioria acessa a plataforma via dispositivos móveis

A partir desse uso massivo, surge uma pergunta relevante: Redes Sociais 
Digitais, como Facebook, podem colaborar para a construção de uma sociedade 
mais democrática e pautada em uma cultura da informação?

Evidente que a internet não deve substituir os espaços presencias, aqueles 
destinados ao debate e à deliberação, que antecedem à tomada de decisão, 
e que são típicos de uma genuína democracia. Porém, é possível identificar os 
elementos de uma

cultura da informação e mesmo da ampliação do controle social e da par-
ticipação cidadã, a partir de um acesso mais democrático da informação, à 
margem da grande mídia. Nesse sentido, plataformas como o Facebook podem 
colaborar para a democratização do direito à informação.

4) A pesquisa TIC Domicílios é realizada anualmente desde 2005 com o objetivo de mapear o 
acesso à infraestrutura TIC nos domicílios urbanos e rurais do país e as formas de uso destas 
tecnologias por indivíduos de 10 anos de idade ou mais.
5) Informação disponível em: https://www.facebook.com/business/news/102-milhes-de-brasilei-
ros-compartilham-seus-momentos-no-facebook-todos-os-meses. Acesso em: 27 de junho de 2017

http://www.facebook.com/business/news/102-milhes-de-
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O crescimento da tecnologia é um fato que vem mudando a forma de se re-
lacionar das pessoas e isso não é diferente quando se pensa a Administração 
Pública. Porém,as organizações públicas ainda enfrentam muitas dificuldades 
para mudar seus hábitos. Nesse sentido, é fundamental que organizações da 
sociedade civil cumpram a sua finalidade de interesse público e aportem o seu 
grão para a democratização do direito àinformação.

O controle da sociedade civil com relação ao Governo, também denominado 
de controle social, exige informação qualificada e acessível. Da mesma forma, 
a participação cidadã deve ser antecedida por estar bem informado para, após, 
opinar, debater e decidir sobre assuntos de interesse público.

Uma participação qualificada exige uma cultura cívica e uma cultura de po-
lítica de informação e controle. Redes sociais digitais podem ser canais que 
mitiguem alguns dos principais déficits informacionais das democracias repre-
sentativas contemporâneas.

É a partir dessa crença que o Projeto de Extensão Gedap Informa foi criado.

Do projeto piloto à Rádio Web GEDAP
Primeiramente, foi criado um “projeto piloto”, em 15/01/2014. Tal projeto ope-
rou nessa condição nos anos de 2014 e 2015. A partir de 2016, o “projeto 
piloto” foi oficializado como Projeto de Extensão da UFRGS, passando então, a 
compor uma das atividades formais do Grupo de Pesquisa em Estado, Demo-
cracia e Administração Pública (GEDAP), vinculado a Escola de Administração 
da UFRGS. Antes da mudança do status, a página do Facebook do GEDAP já 
tinha aproximadamente 370 curtidas.

A RWGedap tornou-se oficialmente um Projeto de Extensão no dia 02 de 
maio de 2016, momento em que a fanpage do Facebook GEDAP ganha esse 
status. A partir dessa data e de uma reunião do grupo de extensionistas que 
compõem o Projeto, realizada na semana anterior, uma agenda de eventos foi 
organizada, assim como a tarefa das postagens foi distribuída.

No primeiro mês da ação, alguns resultados positivos já foram notados, 
conforme infográfico a seguir:
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Gráfico 1 

Fonte: https://www.facebook.com/gedapufrgs/

A ação de extensão foi uma iniciativa do GEDAP, surgindo em um momento 
em que as Rádios Web se tornam ferramentas de comunicação nas universi-
dades, aliando o uso da tradicional ideia de rádio, como meio de difusão de 
notícias, com todas as possibilidades que a rede mundial de computadores 
oferece. Antes, o GEDAP já fazia uso de redes sociais, mas sem esse status. 
Após o exame de várias possibilidades, a ideia de criar uma Rádio Web a partir 
dasplataformas já utilizadas, veio da experiência pioneira da Rádio Web Saúde 
(https://pt-br.facebook.com/RadiowebSaude), iniciativa dos professores e es-
tudantes da Graduação em Saúde Coletiva da UFRGS.

A ação se justificava, pois o acesso às informações a respeito da Adminis-
tração Pública muitas vezes é restrito (grupos fechados e, sobretudo, sítios ele-
trônicos pagos, com senhas de acesso exclusivas). O GEDAP teve a iniciativa 
de formular uma estratégia para diminuir essas disparidades, utilizando mídias 
sociais, alternativas e gratuitas para disseminar informações relevantes sobre 
o “Campo de Públicas”.

Da análise dos dados fornecidos pelo Facebook, somada à coleta realizada 
na página, podemos destacar já no primeiro mês: 33 novas curtidas na pági-
na, 1.081 pessoas foram alcançadas pelas publicações realizadas. Também 
tivemos 1.142 pessoas envolvidas diretamente com as publicações (curtindo, 
compartilhando, marcando amigos, etc.). Nesse período também tivemos três 
postagens que obtiveram enorme repercussão dentro da comunidade que curte 
a RWGedap: as três participações do Grupo de Pesquisa Gedap em eventos: 
Portas Abertas UFRGS 2016; III Encontro Brasileiro de Administração Públi-
ca; e reportagem sobre a abertura do III Encontro Brasileiro de Administração 
Pública.Alémdessastrêspostagens,merecedestaqueuma inovação da RWGedap 
em relação à antiga página do GEDAP, a publicação de uma recomendação de 

http://www.facebook.com/gedapufrgs/
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leitura, visto que teve um número significativo de curtidas e um alto alcance. No 
primeiro mês como Projeto de Extensão a RWGedap realizou 26 publicações.

Gráfico 2

Fonte: https://www.facebook.com/gedapufrgs/

Conforme podemos observar no gráfico acima, a média do alcance total das 
publicações passou no último período (30 dias) para 143, quando no período 
anterior era de 95. Assim, no primeiro mês de funcionamento na modalidade 
de rádio web, notou-se um aumento significativo do alcance das publicações 
da RWGedap.

O Projeto de Extensão intitulado RWGedap teve a emissão do seu primeiro 
relatório elaborado no mês de março de 2017, pouco antes de concorrer a 
reedição. Nesse primeiro período de atividades, notamos que a fanpage do 
Gedap, usada como plataforma da RWGedap, passou de 370 curtidas (02 de 
maio de 2016) para 579 curtidas(07demarçode2017),teve um número total de 
produções, entre textos, fotos, vídeos e áudios, equivalente a 226 postagens. 
As publicações realizadas, tem, segundo dados coletados, uma média de al-
cance total de 200 pessoas por publicação, sendo que aque teve menor alcan-
ce atingiu 1 pessoa e a publicação com maior alcance atingiu 478 pessoas. 
Em relação ao alcance, cabe a ressalva de que, a página nunca financiou 
nenhuma postagem, portanto os números apresentados são orgânicos, 
conforme regras de publicação da própria plataforma escolhida para uso, 
o Facebook. No que se refere à frequência das postagens, durante os 10 
meses de Projeto de Extensão, foram realizadas 226 postagens ,com uma 
média de 22,6 postagens por mês.O projeto, nessa primeira versão não 
teve bolsistas de extensão, todos os discentes envolvidos com a ação tra-
balharam de forma voluntária. Destaca-se ainda,que o Projeto de Extensão, 
no formato de rádio web, foi apresentado no 34º Seminário de Extensão 
Universitária da Região Sul (SEURS), realizado entre os dias 03 e 05 de 
agosto de 2016, em Camboriú, Santa Catarina, Brasil.

http://www.facebook.com/gedapufrgs/
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Com relação ao público-alvo, o número de visitas à página no período de 
02/05/2016 a 07/03/2017, resultou em 2,8 mil curtidas nas 226 postagens.
Avaliamos que há significativo interesse da maioria dos internautas que curti-
ram a RWGedap, pois do total de 579 pessoas que curtiram a página no refe-
rido período, 573 seguem as publicações, o que demonstra a satisfação dos 
visitantes e o desejo por ver o que o Gedap escolhe divulgar. Recorda-se que 
para aqueles que seguem a página, além de curtir, as postagens da RWGedap 
aparecem nas linhas do tempo dos usuários do Facebook.

Da Rádio Web ao Gedap Informa
Após um ano funcionando na modalidade de rádio web, o Projeto de Ex-
tensão foi submetido à reedição, junto à Comissão de Extensão da Escola 
de Administração (COMEX/EA), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Nessa instância,orelatóriodadaediçãoanteriorfoiaprovadoeaproposta-
dereediçãoparao anode2017tambémfoiaprovada.Entretanto,noRegimentodiaU-
FRGS,hámaisduas instâncias que avaliam projetos de extensão: o Colegiado da 
EA e o Conselho da EA. O Colegiado também aprovou, sem ressalvas, a referida 
ação de extensão. Porém, o Conselho da Unidade questionou a denominação 
rádio web e solicitou que o nome da página fosse alterado. Em verdade, o Con-
selho apegou-se a nomenclatura “rádio”, tendo dificuldade em perceber que 
uma rádio web é na verdade uma plataforma de diferentes tipos de informação, 
que podem ser divulgadas nos mais diversos formatos, tais como texto, áudio, 
vídeo, imagem, entre outros. Inclusive, houve uma confusão conceitual com os 
atuais “podcasts” (conteúdo de áudio, divulgados via rede mundial decomputa-
dores).Assim,apósumdebatearespeitodanomenclaturaadequadaparao referido 
Projeto de Extensão, à medida em que o mérito da ação havia sido julgado 
como pertinente e merecedor de reedição, optou-se pela alteração do nome. 
Nesse momento, surgiu o Gedap Informa. Na plataforma online, o Gedap divul-
gou a notícia da seguinteforma:

RWGEDAP UFRGS passará a se chamar GEDAP INFORMA
É com satisfação que informamos que a página do Grupo de Pesquisa Es-
tado, Democracia e Administração Pública (GEDAP) no Facebook foi apro-
vada pelo segundo ano consecutivo como projeto de extensão da UFRGS 
e passou a receber denominação de GEDAP INFORMA. A página, criada em 
15/01/2014, tem como objetivo geral oferecer e promover a comunicação 
em Administração Pública como meio de interação entre a comunidade e a 
universidade. Ao longo desses mais de três anos de existência, a página 
cumpriu sua missão de registrar experiências de ensino, extensão e pesqui-
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sa, a través da produção de mídias alternativas (texto, voz e/ou imagem) 
que visam socializar o tema da Administração Pública, com um olhar dire-
cionado ao Brasil e à América Latina. Esperamos que possamos qualificar 
ainda mais a informação que disponibilizamos a respeito da Administração 
Pública (GEDAP Informa, 8 de maio de2017).

Desde o momento em que o Projeto de Extensão foi aprovado como ree-
dição, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade concedeu dois bolsistas de 
extensão permanentes. Tal reconhecimento, denota a mudança de status do 
Gedap Informa dentre as atividades de extensão da Universidade.

De 08 de maio até 28 de junho de 2017 (momento em que os dados para 
este texto foram coletados), período em que o projeto está institucionalmente 
funcionando como Gedap Informa, temos os seguintes resultados iniciais para 
os 52 dias: 48 novas curtidas na fanpage, 49 publicações (quase uma publi-
cação por dia), um total de alcances de 9.906 pessoas, perfazendo uma média 
de alcance total de 202 pessoas por publicação, sendo que a que teve menor 
alcance atingiu 9 pessoas e a publicação com maior alcance atingiu 1.098 in-
ternautas. Nesse mesmo período, tivemos 437 curtidas nas publicações feitas.

Descrição das atividades realizadas
As atividades do Gedap Informa são organizadas a través de reuniões quinze-
nais com os extensionistas envolvidos e relatos sobre o funcionamento nas 
reuniões gerais do GEDAP. O funcionamento diário ocorre através de postagens 
dos diferentes membros do grupo extensionista. O grupo dispõe de uma base 
de informações na “nuvem” a fim de melhor distribuir suas tarefas e ter um 
controle sobre o material postado e também de um grupo de troca de mensa-
gens instantâneas.

A escolha das temáticas são sempre alinhadas às linhas de pesquisa do 
Grupo, que são: Democracia, Participação e Controle Social; Teorias de Estado 
e de Administração Pública; Novo Constitucionalismo Latino-Americano; e Inte-
gração Regional na América Latina.

Da mesma forma, há um conjunto de objetivos específicos do Projeto de 
Extensão que devem ser observados:

 • transmitir informações sobre temas atuais e relevantes de Administração 
Pública, utilizando uma linguagem simples e acessível, não apenas à co-
munidade acadêmica, mas também à sociedade civil como umtodo;

 • registrar experiências de Administração Pública, a través de textos, ví-
deos e áudios;
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 • divulgar eventos acadêmicos relacionados à Administração Pública;
 • publicar informações sobre concursos públicos;
 • realizar e disponibilizar entrevistas com pesquisadores, agentes públicos 

e membros de organizações da sociedadecivil;
 • colaborar na formação dos alunos do curso de Administração Pública e 

Social e de outros cursos que compõem o “Campo de Públicas” e da 
cidadania emgeral;

 • influenciar positivamente a formação dos extensionistas, possibilitando 
momentos reflexivos acerca de discussões relevantes no âmbito da Ad-
ministração Pública;

 • ser um meio de comunicação com reconhecimento social e acadêmico, ca-
paz de transmitir informações em Administração Pública com credibilidade.

Portanto, as postagens priorizam a divulgação de eventos científicos,chama-
das para congressos na área da Administração Pública e em áreas correlatas, 
divulgação de editais de concursos públicos e bolsas de pesquisa, dicas de 
leitura, cobertura de eventos que o GEDAP participa e também os quepromove.

Pelos dados fornecidos pelo próprio Facebook, aqui podemos observar quais 
postagens tem uma maior sucesso com base em alcance médio e envolvimento:

Gráfico 3

Fonte: https://www.facebook.com/gedapufrgs/

http://www.facebook.com/gedapufrgs/
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A partir dessas informações, notamos que vídeos e compartilhamentos de 
status (quando o grupo escreve sobre algum tema de interesse ou divulga algo 
próprio), tem maior alcance, assim como um envolvimento mais efetivo.

A metodologia de trabalho é a pesquisa-ação, o pesquisador/extensionista 
se insere na ação e utiliza desse local para gerar a notícia e tornar público um 
evento, fato ou discussão que esteja em evidência na quele momento.

Análise crítica
Desde a criação da fanpage do GEDAP, no início de 2014, o propósito sempre 
foi criar um veículo de comunicação sobre temas ainda marginais (no sentido 
de estarem à margem das informações da grande mídia), mesmo dentro do 
ambiente acadêmico. Observamos que, com a institucionalização, antes como 
RWGedap, e atualmente como Gedap Informa, houve um maior cuidado do Gru-
po em manter e atualizar constantemente a plataforma. Também é possível 
afirmar que aumentou a atenção da equipe ao selecionar materiais para serem 
postados e observar os resultados gerados.

Nesse contexto, é possível perceber que a comunicação nas temáticas que 
envolvem crítica ao Estado e à democracia, e mais ainda no que se refere a 
temas da Administração Pública, são praticamente inexistentes .Essa obser-
vação inicial não pode ser deslocada da desvalorização e da luta que no Brasil 
foi travada para que a extensão universitária, primeiro se consolide, após seja 
valorizada e também saia dos muros da Universidade e chegue na comunidade 
interessada em trocas de conhecimento. Além disso, as temáticas que envol-
vem conhecimento específico, quando tratadas pela grande mídia, tem um re-
corte específico para atingir seus públicos-alvo, não dando conta de interligar 
estes temas, gerando um efetivo direito à informação para os interessados nas 
temáticas de produção do GEDAP. Nesse ponto seguramente reside um desafio 
duplo: diversificar as fontes de informação que o Gedap Informa utiliza, além de 
ampliar a produção própria do Grupo napágina.

No período total de existência da fanpage, alguns dados são relevantes para 
entender, entre outras coisas, o perfil dos leitores: temos um total de 648 pes-
soas curtindo o Gedap Informa. Elas podem ser analisadas, segundo o recorte 
de idade e de gênero, além da localidade do qual acessam a plataforma:
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Gráfico 4

Fonte: https://www.facebook.com/gedapufrgs/

No que refere ao gênero declarado pelos curtidores em seus perfis de 
usuários, a maioria dos fãs do Gedap Informa são mulheres, que perfazem 
55%, enquanto os homens somam 44% dos curtidores. Em relação à idade, há 
um predomínio deadultos entre 25 e 34 anos, mas também é significativo o 
acesso de jovens entre 18 e 24 anos e de adultos entre 35 e 44anos.

Gráfico 5

Fonte: https://www.facebook.com/gedapufrgs/

http://www.facebook.com/gedapufrgs/
http://www.facebook.com/gedapufrgs/
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Quando nos atemos à localidade do qual os usuários do Gedap Informa 
acessam a página, a maioria dos usuários estão localizados no Brasil. Tal in-
formação denota duas características da maioria das nossas postagens: a pre-
dominância da língua portuguesa (buscamos, ademais, sempre uma linguagem 
acessível para aspublicações) e a temática concentrada em assuntos de inte-
resse local, regional e nacional.

Porém, registramos a presença de fãs estrangeiros ou fãs que estejam resi-
dindo no exterior, com destaque para a Espanha (4 fãs), a França (4 fãs), a Índia 
(4 fãs) e o Reino Unido (4 fãs). São três países europeus e um asiático, os quais 
estão à frente dos países latino-americanos, como é o caso da Argentina (2 fãs) 
e do Uruguai (2 fãs), nossos vizinhos. Percebe-se aqui um outro importante de-
safio: ampliar a divulgação do Gedap Informa para a América Latina. Uma das 
estratégias para tal tarefa é diversificar a informação a respeito do que acontece 
na região, além de aumentar as publicações em língua espanhola.

Considerações finais
Manter uma ferramenta de comunicação acadêmica nos moldes atuais do Ge-
dap Informa inicialmente se mostrou um desafio, porém ao nos depararmos 
com a importância e principalmente com a necessidade de algo nesse sentido, 
esse elemento foi um motivador para institucionalizar a iniciativa como Projeto 
de Extensão pelo segundo ano consecutivo. Registrar as experiências de en-
sino, extensão e pesquisa, produzir mídias alternativas e socializar o tema da 
Administração Pública, com um olhar direcionado ao Brasil e à América Latina, 
é uma tarefa urgente.

Assim, consideramos que o sucesso da ação de extensão, dando maior 
transparência para as atividades do Grupo de Pesquisa e os temas de inte-
resse do mesmo, é hoje um dos grandes desafios da extensão universitária. A 
Administração Pública tem a transparência como um potencializador dos ins-
trumentos de controle social e é nessa linha que o GEDAP, através do Gedap 
Informa, torna esse princípio também um de seus objetivos, deixando públicas 
todas suas atividades e também atividades realizadas por outras instituições, 
movimentos sociais e pela cidadania em geral, desde que associadas às linhas 
de pesquisa e interesse do Grupo.

É possível responder à pergunta de pesquisa que dirige este artigo. Nesse 
sentido,épossívelafirmarque,após 3 anos e meio de existência (2 anos como 
“projeto piloto” e 1 ano e meio como Projeto de Extensão reconhecido pela 
Universidade), que estamos obtendo sucesso com a ferramenta de comuni-
cação estabelecida. Desde que estamos nesse novo formato, as curtidas au-
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mentaram e principalmente o envolvimento dos curtidores da página com as 
publicações deu um salto significativo. Infere-se quea qualidade da informação 
postada, associada à quantidade de pessoas que a acessam, vem colaborando 
para ampliar a democratização da informação sobre Administração Pública.

Evidente que a ferramenta possui suas limitações e, em momento algum, 
ela busca substituir as instâncias oficiais de informação. O seu objetivo é com-
plementar a tarefa obrigatória que pertine às organizações públicas.

Por fim, agradecemos à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
que acolheu esse projeto como atividade de extensão universitária. Também 
agradecemos à Escola de Administração da UFRGS, que aprovou no âmbito de 
sua Comissão de Extensão a ideia, inicialmente da RWGedap e atualmente do 
Gedap Informa. Por fim, agradecemos a todos os integrantes do GEDAP, que tra-
balharam para que esse projeto fosse aprovado e, agora, estão trabalhando para 
manter a fanpage sempre atualizada e um importante veículo de comunicação 
do Grupo de Pesquisa com o público acadêmico e com a comunidade em geral.
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Revista Extensionistas: un punto de partida hacia la 
construcción de una herramienta comunicacional integral

Leando Hipólito Quiroga
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Argentina

Síntesis
Las actividades, proyectos, programas que nos planteamos como equipo de 
gestión de la Secretaría de Extensión de la UNLP apuntan a fortalecer la inte-
gración de la universidad con la comunidad de la cual forma parte. Para esto se 
crean espacios donde se construye conocimiento a partir del trabajo en red, la  
articulación con diferentes actores y actrices sociales, la circulación de la pa-
labra, y el intercambio de saberes. Para potenciar esta tarea hemos trabajado 
en la creación de una revista digital que sirva para dar impulso y hacer crecer 
esta red, ya que resulta primordial a la hora de pensar en la sostenibilidad y 
continuidad de estas prácticas que contribuyen en la resolución de diversas 
problemáticas sociales. 

A través del presente trabajo se pretende poner en común ideas sobre la 
construcción y desarrollo del proyecto comunicacional; su base teórica, su me-
todología y estrategia comunicacional. Se sumarán a esto algunas reflexiones 
críticas a partir de la evaluación sobre los límites y potencialidades de la herra-
mienta y su proyección a futuro.

Comunicar aquello que se realiza en la Universidad en materia de extensión 
tiene como objetivo no solo visibilizar las diferentes problemáticas existentes 
en el territorio y las acciones que la comunidad universitaria realiza en pos de 
transformarlas. También se pretende, a partir de la difusión de las actividades 
desarrolladas, lograr interpelar a más actores y actrices sociales que quieran 
comprometerse con la extensión, multiplicando participantes, beneficiarios y 
zonas de influencia.
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Nos ponemos en contexto
Como estrategias de comunicación diferenciadas, a lo largo de los últimos años 
en la Universidad Nacional de La Plata hemos desarrollado cuatro herramien-
tas: una revista digital llamada “Extensionistas”, un mapa interactivo de pro-
yectos de Extensión, una memoria de proyectos (de acceso libre), y una base 
de datos de proyectos (hoy de acceso restringido); esta ponencia persigue el 
objetivo de reflexionar sobre los procesos que derivaron en su construcción, y 
señalar una estrategia, un camino que nos proponemos transitar para articular 
las distintas propuestas y generar una herramienta de comunicación integral.

Desde la reforma del estatuto de la Universidad Nacional de La Plata en 
octubre de 2008, la carta magna de la Casa de Altos Estudios entiende a la Ex-
tensión como “un proceso educativo no formal de doble vía, planificada de acuer-
do a intereses y necesidades de la sociedad, cuyos propósitos deben contribuir 
a la solución de las más diversas problemáticas sociales, la toma de decisiones 
y la formación de opinión, con el objeto de generar conocimiento a través de un 
proceso de integración con el medio y contribuir al desarrollo social” (Estatuto 
Universidad Nacional de La Plata. 2008).

Partiendo desde esta concepción es que pensamos que la Universidad, 
como parte integrante de la sociedad, comparte sus problemas y dificultades 
y debe ser ella, desde el lugar que ocupa, la que acompañe en la resolución 
de problemáticas de la comunidad mediante el estrecho diálogo y cooperación 
con las demás entidades económicas, culturales, sociales, y políticas. La res-
ponsabilidad social Universitaria es un enfoque ético del vínculo mutuo entre 
universidad y sociedad.

Pero este vínculo se plantea desde la integración y no desde la idea de ex-
tensión que propone una relación lineal, donde hay unos que poseen el saber 
y desde ese lugar de poder lo transfieren a unos otros que hay que “iluminar”.  
Este modo de plantear la extensión según palabras de Jorge Huergo “Trabaja so-
bre la base de una fuerte distinción entre la cultura de los expertos (los técnicos, 
los profesionales) y la cultura de los públicos. Sobre esa  plataforma, la  extensión 
tendría como propósito la  transmisión de saberes o de informaciones a los secto-
res a los cuales se considera carentes de saberes. Este tipo de enfoques operan 
sobre un supuesto desierto cultural. Su prejuicio sobre las culturas populares es 
el que Paulo Freire denomina «alienación de la ignorancia»: siempre el ignorante 
es el otro, el campesino, el aborigen, el trabajador rural, el pequeño productor, 
etc. En este significado hegemónico, se hace evidente que la extensión no está 
centrada en los destinatarios y sus prácticas culturales y productivas, sino en los 
extensionistas, sus programas y proyectos, sus saberes, las informaciones que 
tienen para transmitir, sus propósitos y sus formas de actuar.” (HUERGO, 2005)
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Los paradigmas de formación, integración y calidad que debe encarnar la 
Universidad y la aceleración de los procesos (tecnológicos, demográficos, ur-
banos, ambientales, sociales, productivos, económicos, etc.) en el país y en 
el mundo, instalan en la universidad pública, la necesidad de interpretar a la 
extensión en su sentido más amplio, involucrándose en los más diversos as-
pectos de vinculación con la sociedad y el medio, no sólo transfiriendo, sino y 
fundamentalmente escuchando, aprendiendo, reflexionando, transformando y 
construyendo en conjunto sobre el contenido de los mensajes.

La Secretaría de Extensión Universitaria, tiene como responsabilidad primaria 
promover la producción social del conocimiento y la práctica organizada, solidaria 
y formativa, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la población. Cum-
plimentar la misión específica de crear, preservar y transmitir la cultura universal 
promoviendo la formación plena del hombre como sujeto y destinatario de la cul-
tura. Además de promover la participación cultural en todos sus aspectos popu-
lares, a través de la realización de programas socio culturales, proyectos, eventos, 
seminarios, concursos y actividades culturales en general. Siendo su principal 
deber el trabajo no en los territorios sino con los territorios, quienes exteriorizan 
las problemáticas que también son propias de la Universidad, que es en el mismo 
sentido otro territorio. (EXTENSIÓN, web UNLP http://unlp.edu.ar/)

A partir de la Reforma Universitaria que se inició en el año 1918 en la 
Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, se estableció en su Manifiesto 
Preliminar del 21 de junio de 1918 principios que hasta ese entonces no ha-
bían sido considerados por quienes controlaban las casas de estudios en esa 
época. La autonomía universitaria, el cogobierno,  la extensión universitaria, la 
periodicidad de las cátedras y los concursos de oposición fueron las bases que 
dieron una especial significación para la educación superior no sólo en Argenti-
na, sino también en toda América Latina.

El fortalecimiento de la función social de la Universidad se vio plasmado 
en la creación de los programas de extensión universitaria y difusión cultural. 
“Vincular la Universidad al pueblo, fue así uno de los postulados de la Reforma, 
que debía inspirar la tarea llamada de extramuros o de extensión universitaria." 
(TUNNERMANN BERNHEIM, 2000)

No es suficiente abrir las puertas de la universidad pública al medio, no al-
canza con ofrecer lo que sabemos hacer, ni con hacer lo que nos demandan. La 
idea de que la Universidad salga y forme parte, escuche, se integre como otro 
territorio en otros territorios, y se involucre en la construcción de las herramien-
tas, las prácticas y los saberes que la comprometan no sólo con el futuro, sino 
con el presente de los sectores populares, se ha ido forjando cada vez con más 
fuerza y profundidad, al menos desde la década del 1960.

http://unlp.edu.ar/
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Las actividades, proyectos, programas que llevamos adelante como equipo 
de gestión de la Secretaría de Extensión apuntan a fortalecer la integración de 
la universidad con la comunidad de la cual forma parte. Para esto, se crean 
espacios donde se construye conocimiento a partir del trabajo en red, la articu-
lación con diferentes actores y actrices sociales, la circulación de la palabra, y 
el intercambio de saberes.

Para potenciar esta tarea hemos desarrollado la revista digital “Extensio-
nistas” con el objetivo de dar impulso y hacer crecer esta red; ya que resulta 
primordial a la hora de pensar en la sostenibilidad y continuidad de estas prác-
ticas que contribuyen, entre otras cosas, en la resolución de diversas problemá-
ticas sociales. Una publicación que hoy da cuenta de los proyectos acreditados 
y subsidiados en la convocatoria “ordinaria” de la UNLP, pero que persigue el 
objetivo de poner en comunicación la convocatoria “específica”, y los proyectos 
de extensión y de compromiso social que esta universidad desarrolla a través 
de las distintas convocatorias del Ministerio de Educación de la Nación.

A través del presente trabajo pretendemos poner en común ideas sobre  la 
construcción y desarrollo del proyecto comunicacional; su base teórica, su me-
todología y estrategia comunicacional. Se sumarán a esto algunas reflexiones 
críticas a partir de la evaluación sobre los límites y potencialidades de la herra-
mienta y su proyección a futuro, en la comprensión del complejo desafío que 
implica comunicar desde y para cada arista de la red extensionista.

Un recorrido por el campo de la comunicación y la extensión
Es importante destacar el compromiso y los objetivos que tienen que tener las 
Universidades Nacionales en su relación con la Sociedad. Desde el Ministerio 
de Educación de la Nación en el año 2003 en la publicación del libro “Políticas 
de Estado para la Universidad Argentina”, se expresa que “la Universidad tiene 
la misión de aportar a la sociedad sus conocimientos y su aptitud para enfrentar 
y resolver problemas complejos. El cumplimiento eficaz de esta misión es la base 
para poder desarrollar una relación de pertinencia respecto de las demandas 
de la sociedad. El involucramiento de la Universidad en las cuestiones que pre-
ocupan a la población y la solución de los problemas que nos afectan no sólo 
es deseable sino que, en las actuales circunstancias de crisis y penuria, se hace 
imprescindible”. (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Secretaría de 
Políticas Universitarias (2003). Editor Juan Carlos Pugliese)

Realizar una intensiva búsqueda de antecedentes nos permitirá visualizar 
conceptos necesarios para el desarrollo del trabajo, ejemplos de puesta en 
marcha de actividades similares y difusión de actividades de extensión.
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En Argentina, las reseñas de mayor importancia en materia de difusión de 
los trabajos de extensión universitaria se ubican en los últimos años de la dé-
cada del sesenta y principios del setenta, cuando la Universidad encontraba en 
las actividades de extensión un canal ideal para el contacto con los sectores 
más postergados de la sociedad.

En su mayoría estas actividades se desarrollaban en las áreas de la Agrono-
mía y Veterinaria como fiel reflejo del trabajo realizado por el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), precursor de las actividades extensionistas 
relacionadas a la acción social y comunitaria.

En la Universidad Nacional de La Plata existieron y existen varias herramien-
tas de difusión de las tareas extensionistas. Entre ellas hemos encontrado 
“Identidades”, que fue una publicación de la Secretaría de Extensión de la 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP durante el periodo 
2006/7 dedicada a difundir las actividades desarrolladas desde la Secretaría 
que resaltaba la opinión de académicos vinculados a la Extensión. La revista 
estaba estructurada con entrevistas, columnas de opinión, y relatos de expe-
riencias de directores, coordinadores y estudiantes extensionistas.

La revista electrónica ExtensiónRed de publicación semestral, que tiene la 
particularidad de tener una política de acceso libre inmediato a su contenido 
bajo el principio de que las personas tengan la oportunidad de acceder gratuita-
mente a las producciones generadas desde la Secretaría, apoyando a un mayor 
intercambio de conocimiento. Esta revista cuenta con cinco secciones que dan 
cuenta de las actividades llevadas a cabo por la Secretaría de Extensión de la 
Facultad a la que pertenece: Informes de Proyectos/Programas, Artículos, En-
trevistas, Estudiantes Extensionistas y Producciones Multimedia.

Por otro lado existe “Materia Pendiente” publicación cuatrimestral de la Se-
cretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP que visua-
liza el trabajo que realizan extensionistas de la mencionada institución aca-
démica. Desde su línea editorial proponen “reafirmar la función pública de la 
ciencia y la necesidad de discutir la Universidad”. La publicación de la Facultad 
de Ciencias Exactas cuenta con distintas secciones: Salud, Política Académica, 
Experiencias, Preguntas cotidianas, Laboratorios y Arte en Parte.

Entre los antecedentes temáticos de trabajos que se proponen pensar la 
extensión universitaria desde la comunicación, se encuentra también el traba-
jo que realiza la Red Nacional de Extensión Universitaria en su página web. En 
esta página de soporte virtual se comparten las actividades extensionistas 
de diferentes Universidades del país, además de publicar los documentos, 
las resoluciones y una agenda que publicita los eventos a celebrar en cada 
unidad académica.
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A pesar de todos los canales de comunicación existentes, que son más 
de los mencionados aquí, que hacen el esfuerzo de generar los diálogos, la  
difusión y la articulación entre los territorios, existen datos interesantes que 
surgen, por ejemplo, a partir de las Jornadas de Extensión Universitaria que 
se realizan todos los años en la Universidad Nacional de La Plata. En estos 
espacios participan no sólo los secretarios de las 17 facultades y 5 colegios, 
sino evaluadores que conforman el Banco de evaluadores de los Proyectos de 
Extensión, participantes de los proyectos, estudiantes, docentes, y trabajado-
res de las Áreas de Extensión. 

Allí se realizan foros de debate en donde se evalúan las fortalezas y debili-
dades de la Extensión, y entre las conclusiones arrojadas encontramos como 
una debilidad la escasa difusión de las actividades extensionistas, el poco 
conocimiento que se tiene al ingresar a la Universidad sobre esta labor, y por 
último el reconocimiento institucional de aquellos estudiantes que realizan tra-
bajos de extensión, investigación y prácticas durante la carrera.

Por otra parte, al iniciar una búsqueda de proyectos, encontramos que, en 
muchos casos, una vez seleccionados y aprobados, éstos se ejecutan durante 
un año y las conclusiones quedan archivadas en oficinas administrativas de las 
universidades, impidiendo de esta forma que otros actores tomen contacto con 
estas experiencias y las utilicen como modelo para vincularlas con sus traba-
jos; o que estos proyectos que fueron puestos en práctica y desarrollados en 
gran número exitosamente queden a disposición para que la población en gene-
ral pueda acceder, conocer, apropiarse; ser parte de aquello que es producción 
de conocimientos colectivo.

Al mirar otros aspectos, muchas veces encontramos que los sectores so-
ciales involucrados en los procesos extensionistas no cuentan con un material 
tangible que dé cuenta del trabajo en conjunto y la relación recíproca entre 
Universidad y Sociedad. Por tal motivo es necesaria la devolución de un pro-
ducto comunicacional a los sectores involucrados, que sirvan para recuperar 
los procesos experimentados, bancos de materiales donde poder acudir como 
fuente de consulta permanente y que permitan no solo reconstruir relatos sino 
también replicar, reproducir y circular aquellas experiencias.

Para que esto suceda hay que propiciar el desarrollo de estrategias comu-
nicacionales en los diferentes proyectos y programas de extensión, así como 
también desde los lugares que pueden centralizar para articular y generar la red 
que interconecte a todos los actores y actrices que son parte y aquellos que no 
lo son, pero pueden llegar a serlo.

Para profundizar este trabajo de articulación entre los diferentes territorios, 
las necesidades que de ahí surgen y las herramientas que la Universidad cuenta 
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entre sus competencias para dar respuestas creemos que sería positivo que 
cada uno de los proyectos de extensión tenga como uno de sus objetivos primor-
diales el de generar sus propias estrategias de difusión y planificar políticas co-
municacionales en el planeamiento y ejecución de las actividades de extensión.

En un contexto donde concluimos que siguen resultando escasos los inten-
tos por difundir y promocionar el trabajo extensionista que realizan docentes, 
graduados y estudiantes de distintas instituciones académicas, desde la Se-
cretaría nos propusimos que la estrategia comunicacional de “Extensionistas” 
sirva como herramienta que tienda puentes, que logre unir a la comunidad uni-
versitaria y a los sectores de la comunidad que se encuentren involucrados en 
los diversos proyectos, pero que además incluya a la sociedad en general, para 
que más actores y actrices se involucren en los procesos y proyectos de trabajo 
territorial. Una herramienta pensada no sólo como un material de difusión de 
las actividades de Extensión sino como un material que dé cuenta del trabajo 
de la Universidad con otros territorios.

Encaminar nuestro trabajo
La base teórica desde la que nos paramos parte de la perspectiva de entender 
la comunicación como un proceso social de producción, intercambio y negocia-
ción de formas simbólicas definida principalmente por la acción. A través de 
esos modos de acción vamos configurando la comunicación, pero al mismo 
tiempo “la comunicación que hacemos de nuestra acción, el lenguaje que utili-
zamos, constituye el sentido y el contenido de nuestra acción” (URANGA, 2006). 
Definirla desde esta perspectiva implica centrar la mirada en las relaciones de 
los sujetos enmarcados en contextos sociales y culturales quienes a partir de 
sus prácticas van configurando y transformando la realidad.

A su vez, pensar la comunicación desde la superación del modelo informa-
cional implica  reconocer  que  tanto  en  la  esfera  de  la  emisión  como en la 
de la recepción hay producción de sentido y no mera transferencia, aun cuando 
esta sea desigual. En este sentido, “El terreno del discurso social, el terreno de 
la cultura y la comunicación es, consecuentemente, terreno de modelación social 
y, por ende, terreno de disputas y negociaciones, conflictos y acuerdos del orden 
del sentido. Reconocer lo que hegemoniza ese campo no impide proponer alter-
nativas, el camino del cuestionamiento” (MATA, 1985)

Estamos hablando de la comunicación como interacción social mediante 
la cual “se construye una trama de sentidos que involucra a todos los actores, 
sujetos individuales y colectivos, en un proceso de construcción también colectivo 
que va generando claves de lectura comunes, sentidos que configuran modos de 
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entender y de entenderse, modos interpretativos en el marco de una sociedad y 
una cultura” (ALFARO, 1993)

Entendemos entonces, que la comunicación es constitutiva de la sociedad 
y por ende las prácticas sociales deben atenderse desde esta mirada. Los ac-
tores emisores y receptores se constituyen ellos mismos en el espacio discur-
sivo. Como dice Florencia Saintout “La comunicación dejó de ser una cuestión 
de técnica, de medios como instrumentos, para transformarse en dimensión 
constitutiva de las prácticas sociales.” (SAINTOUT, 2006)

Comunicar aquello que se realiza desde la Universidad en materia de ex-
tensión es hablar también de nosotros mismos, no solo porque lo que vamos 
a comunicar es parte de  lo que hacemos, sino por cómo comunicamos, o sea, 
los modos de interacción que elegiremos para vincularnos con los otros. Cada 
paso en el camino de construcción de una estrategia comunicacional conlleva 
tomar decisiones, y también problematizar sobre aquellos conceptos que se 
ponen en juego en el decir, en el hacer, en el poner en común. Es así como al 
momento de crear un producto comunicacional al mismo tiempo surgen las 
preguntas sobre las ideas de comunicación, de educación, de extensión, como 
centrales� pero también tendremos que reflexionar sobre territorios, conoci-
miento, poder, información, redes, nuevas tecnologías.

Nuevos interrogantes se abrirán a medida que recorramos el proyecto, a 
cada paso dado o por dar se abren pequeñas o grandes disputas conceptuales 
o metodológicas que se van dirimiendo al calor de las grandes definiciones to-
madas de antemano� lo que nos va a regir como guía serán nuestros objetivos, 
atravesados transversalmente por aquello que concebimos como postura sobre 
la extensión, la comunicación y la educación.

Por esto, como expresamos anteriormente, nos planteamos para este 2017 
el objetivo de poder plasmar en una sola herramienta las cuatro líneas de 
trabajo que venimos elaborando y sosteniendo, con el objetivo de generar una 
plataforma de comunicación que dé cuenta de la totalidad de los trabajos ex-
tensionistas y el desarrollo territorial de la UNLP. Estas cuatro líneas de trabajo: 
La revista “Extensionistas”, un mapa interactivo digital, las memorias de todos 
los proyectos y la base de datos de la Secretaría con todo el material formal 
presentado. Es decir, no se trata solamente de articular los distintos espacios 
comunicacionales de la web, ni de trabajar con distintos lenguajes y formatos 
de registro (escrito, audiovisual, el de la formalidad de los proyectos, la reflexión 
académica, la entrevista, etc.)  sino desarrollar esta integralidad  desde la idea 
de la extensión como espacio de encuentro de territorios diversos para la cons-
trucción del conocimiento. No se trata de lo que nos proponemos hacer, sino de 
cómo tenemos la voluntad de hacerlo.
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Desde el principio
La revista digital “Extensionistas” se creó en el año 2012, pero luego de quedar 
sin uso, se volvió a actualizar y esta vez con frecuencia periódica desde 2015 
hasta la actualidad. En esta nueva versión de la revista intentamos generar un 
acercamiento entre los directores y los equipos de los proyectos con la Secre-
taría, mediante entrevistas realizadas en el lugar de trabajo.

Además la revista promueve el debate acerca de las capacidades y los alcan-
ces de la extensión universitaria dándoles la posibilidad a los distintos secreta-
rios de todas las Facultades y los Colegios Pre Universitarios de tener un espacio 
en donde reflexionar acerca de la temática. La revista se construye con plena par-
ticipación de los equipos extensionistas a través del involucramiento y la escucha 
de cada etapa del proyecto de extensión  tanto pre como pos implementación. 

En la actualidad es difícil pensar en una herramienta de comunicación que 
aporte a la inmediatez y al intercambio por fuera de las opciones que lo on-
line nos ofrece. El uso de las nuevas tecnologías basadas en Internet, van 
sustituyendo a los medios tradicionales escritos proporcionando una serie de 
ventajas, entre las que podríamos destacar la instantaneidad ya que es posible 
disponer de forma inmediata de la publicación. Idea que además sostiene la in-
tegralidad de la propuesta con los distintos registros que pretendemos unificar.

La difusión es otra ventaja importante: las redes no tienen límites y la re-
vista puede llegar a un colectivo determinado o al alcance de todo el mundo, 
según el interés de cada publicación. Este tipo de publicaciones no ocupan 
espacio físico y permiten al lector desempeñar un papel más activo, gracias 
a las posibilidades de interactividad; direcciones de e mail, links a sitios web, 
contacto directo a redes sociales, etc.

Esta capacidad del formato digital nos permite trabajar en conjunto con el 
equipo técnico del Canal Universitario TVU en el armado de contenidos audio-
visuales que no solo “visten” nuestra revista, sino también dan cuenta en otro 
soporte acerca de los alcances del trabajo extensionista de la UNLP.

Además, desde la revista propiciamos un espacio de diagnóstico en donde 
todos los equipos extensionistas deben reflexionar acerca de las fortalezas y 
debilidades que implica el trabajo de extensión. 

Por su parte, las memorias de los proyectos de la convocatoria ordinaria de 
extensión son el registro abreviado que da cuenta del trabajo desarrollado duran-
te  el alcance de cada uno de los proyectos. Las memorias nos cuentan, dan tes-
timonio de lo realizado, pero además suelen plasmar líneas de trabajo que luego 
son –o podrían ser  las bases de futuras intervenciones en el mismo territorio.

En la actualidad contamos con un registro en formato de memorias de to-
dos los proyectos presentados a partir del 2014 en la convocatoria ordinaria 
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(al momento de cerrar esta ponencia estaba en etapa de revisión final para su 
publicación los correspondientes a 2014 y 2015). Allí, los proyectos están di-
ferenciados en primera instancia entre los subsidiados y los no subsidiados, y 
luego por sus áreas temáticas: Ambiente, urbanismo y patrimonio; Arte y comu-
nicación; desarrollo social y Derechos Humanos; educación; producción y salud.

Con este insumo, más la base de datos con todos los proyectos aprobados 
y llevados adelante, construimos un mapa interactivo en donde cualquier per-
sona pueda observar en detalle el despliegue territorial que alcanza la UNLP a 
través de sus grupos y actividades extensionistas.

Es un mapa de la ciudad de La Plata y sus alrededores, que se extiende al 
resto del país en los proyectos que tienen otro alcance territorial, en donde se 
ubican con puntos todos los lugares en donde los grupos extensionistas tie-
nen la base desde donde parten sus intervenciones. El mapa permite, no solo 
observar de primera mano el importante  desarrollo territorial, sino además 
mediante un click conocer cual o cuales son las actividades que se llevan ade-
lante en cada lugar y los datos del director, para que sea posible contactarse 
con los equipos.

Es posible observar el mapa desde diferentes aristas. Permite por ejemplo 
filtrar los puntos en función de alguna temática o problemática en particular, 
por barrios o zonas de influencias, por Facultad, colegio o área temática que se 
desarrolla en cada territorio. También están identificados los Centros Comuni-
tarios de Extensión Universitaria, espacio de desarrollo de las propuestas de la 
convocatoria específica.

La confección de este mapa no es algo que sea posible concluir, ya que año 
a año se suman distintos proyectos en diferentes puntos de la ciudad y muchos 
proyectos preexistentes extienden sus zonas de influencia hacia otros lugares, 
como respuesta a problemáticas, demandas o en busca de nuevos objetivos.

Por esto nos planteamos como horizonte para este año poder construir 
una herramienta comunicacional digital que le permita a todos acceder a la 
totalidad de los datos, las memorias de los proyectos pasados y el desarrollo y 
equipo de todos los proyectos en ejecución, emplazados en un mapa que haga 
accesible para todos el análisis y conocimiento del alcance territorial.

Desde la Secretaría creemos que crear una herramienta comunicacional 
construirá un canal valioso entre los territorios de la universidad y de la comu-
nidad en la que está inserta y –fundamentalmente  nos ayudará a fortalecer la 
red entre los diferentes grupos extensionistas, que podrán conocer detalles y 
contactarse con los otros actores con quienes comparten disciplinas, proble-
máticas, metodologías o el lugar en donde se desarrollan sus trabajos.
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Además, el conformar un mapa interactivo donde se concentren todos los 
puntos en donde la Universidad tiene trabajo territorial nos permitirá comprobar 
cuáles son los  lugares a donde todavía no hemos llegado, para así seguir pro-
fundizando nuestro alcance y complejizando nuestra mirada acerca de lo que 
es posible transformar de la realidad con las herramientas propias con las que 
contamos.

Hacia la comunicación que queremos
Desde la Secretaría de Extensión de la UNLP nos proponemos entonces traba-
jar en pos de fortalecer la vinculación de las cuatro herramientas  memorias, 
base de datos, revista “Extensionista” y mapa interactivo  para que no sólo con-
vivan sino que logren fortalecerse individualmente en su relación.

La intención es que cada una de las plataformas propuestas funcione como 
una unidad en sí misma, pero que al mismo tiempo permitan la conexión instan-
tánea con el resto de las unidades. Así desde las memorias, podría accederse 
al alcance territorial de la  propuesta que se está leyendo, a la entrevista, las 
reflexiones o comentarios del director o los integrantes del proyecto, a imáge-
nes o videos, e inclusive, a través de permisos especiales, al proyecto en sí, 
sus informes de avances y sus conclusiones.

Del mismo modo desde uno de los puntos de un proyecto en el mapa, desde 
una entrevista en la revista, o desde un link en las memorias, podría realizarse 
el mismo recorrido. Es decir, facilitar los accesos, unificar las plataformas, abrir 
un canal de diálogo con los extensionistas, de interacción, donde se puedan ha-
cer comentarios, abrir debates, tanto de extensionistas como de la comunidad.

Un punto importante a destacar, es que tenemos el objetivo de recuperar las 
voces de los actores y actrices de los territorios en los que tienen desarrollo 
los proyectos; que la revista se convierta en un canal no solo de los integrantes 
universitarios del proyecto, sino también de los destinatarios que participan 
de ese espacio colectivo de construcción de conocimiento, de ese encuentro 
educativo de doble vía.

Con las memorias de las convocatorias ordinarias 2014 y 2015 en etapa de 
revisión final para su publicación (al momento de cerrar esta ponencia para su 
presentación), las convocatorias ordinarias y específicas 2015 y 2016 cargadas 
en el mapa con la síntesis de los proyectos, con 6 números de la revista sobre 
las propuestas 2015 y 15 sobre la 2016, y la base de datos actualizadas con 
las cargas de proyectos de las 2 últimas convocatorias, el camino está trazado 
para avanzar en los diálogos cruzados que propone la multiplataforma propuesta.
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Nos proponemos profundizar la propuesta del mapa, de modo tal que abar-
que también los proyectos financiados por el Ministerio de Educación de la 
Nación o por las Facultades de la UNLP, los cursos de la escuela de oficios y los 
proyectos PIO, entre otros posibles avances; alcanzar una regularidad tal en la 
publicación de la revista que al momento de finalizar un determinado período 
todos los proyectos de una convocatoria cargados en el mapa hayan tenido 
un espacio de difusión acorde con la propuesta (entrevista, notas de opinión, 
fotos, videos, etc.). Además de establecer los mecanismos para los distintos 
permisos y niveles de acceso de las memorias y la base de datos, y ampliar las 
memorias al resto de las convocatorias de la universidad.

Es decir, nos proponemos avanzar en todos los caminos necesarios para 
desarrollar la plataforma interactiva que constituya en una herramienta de co-
municación integral.
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ArRUAça: proposta artística e abordagem 
metodológica da aula-baile

Mayara Souza de Assis
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Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Brasil

Resumo
O respectivo texto irá trazer da experiência, da própria autora, apartir da obser-
vação do corpo no ensinar com dança, uma perspectiva e proposta artística que 
pode somar-se a educação, e expor debates plurais. Tratando da ideia de ArRUAça 
como utensílio e possibilidade criativa, abeirada do corpo que, indissociável das 
memórias e das sensações, lembra da força dançante de uma vida, aprendidas 
através do transbordamento em processo juvenil. ArRUAça, como iniciativa re-
flexiva e para trocas, deflagradora do dispositivo metodológico: aula-baile.

Palavras-chaves
Ensinar com dança/ ArRUAça/ Aula-baile
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Esta pesquisa, surge, acompanhada do percurso extencionista, desta própria au-
tora, que vos fala, principalmente nas experiências em parceria com os projetos: 
Arqueologia da Dança (2014 – 2016), Pesquisa em Africanidade na Dança-edu-
cação (2013 – 2016) e Comunidança (2011 – 2015). Todos em concomitância 
com a trajetória acadêmica no curso de Bacharelado em dança da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

Tais projetos de extensão universitária, despertaram as primeiras investidas 
por conteúdos, experimentações, vivências e estudos, sobre corpo e ensino de 
dança. Dentro desse enfoque, as questões que permeiam a diversidade étnico
-racial brasileira e saber popular, foram destacadas como principais inclinações. 
Cada projeto, com suas propostas de pesquisa, compõem um conjunto de con-
tribuições deixadas como legado, fazendo com que eu conceba meus próprios 
arranjos práticos do ensinar com dança. Levando em consideração essas parcei-
ras, colaborativas na extensão universitária, e não me debruçando sobre estas, 
direciono a presente escrita para atividades que vem sendo desenvolvidas por 
mim após estas parcerias, hoje, nas minhas propostas como arte-educadora.

Em caráter coincidente a esse percurso, e até os dias atuais, intenciono a 
pesquisa nas coletas de dados através de: levantamentos bibliográficos no for-
mato escrito e vídeo; relacionados a dança e educação; bem como, em obser-
vações diretas como participante; na empreitada por uma experiência auto-etno-
grafica1 na prática artística-educativa. Objetivando, com estes estudos, pôr em 
debate a questão do racismo, as práticas discriminatórias de gênero e proces-
sos criativos juvenis. E no ano de dois mil e quinze [2015], obtenho um primeiro 
resultado, nasce o coletivo RUDE (Resistência de Unificação Dança-Educação).

Como iniciativa artístico-cultural, o coletivo RUDE, convida para uma reunião 
de trocas coletivas e plurais. Sobre as temáticas que beiram as culturas margi-
nalizadas, o saber popular urbano e as práticas juvenis como potencialidades 
produtoras de conhecimento, na linha de evasão dos mecanismos da normati-
vidade; tendo como palco principal a cidade do Rio de Janeiro.

Utilizando as ruas, parques e praças da cidade como salas de ensaio e 
de aprendizagem, no ano de dois mil e quinze [2015], sob meu direcionamen-
to, como diretora coreográfica e preparadora corporal; enquanto pesquisadora 
em dança; realizamos oficinas de composição coreográfica e laboratórios de 
experimentação corporal, ocasionadores de performances artísticas, e ainda, 
uma série de outras aplicações de oficinas experimentais sobre corpo, feitas 
tanto no espaço da universidade, como em escolas [ públicas e particulares], 
teatros, arenas culturais.

1) Desenvolve, sobre uma produção etnográfica na qual o pesquisar abandona uma condição de 
“observador indiferente”, e acrescenta mais participação na pesquisa. (FORTIN, 2006).
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Com a colaboração de Frederick Assis (dançarino e ator) e Flaviano Ro-
drigues (dançarino e ator); jovens negros cariocas2, intérpretes-criadores nas 
performances artísticas supracitadas; desencadeiam-se estudos corporais no 
cerne do funk carioca3, para uma proposta artística, na forma de encenação.

Sucessivamente, em outubro de dois mil e dezesseis [2016], surge o espetá-
culo ArRUAça, desdobramento direto do trabalho monográfico, de título: “ArRUA-
ça, marginalidade, visibilidade – estudos sobre corpo funkeiro para uma proposta 
artística”. Com o qual obtenho meu grau de Bacharela em Dança pela UFRJ.

Um espetáculo pensado como, sobre e para, o público juvenil - entre 13 e 
23 anos -, no entanto, que hoje toma uma proporção diferente da pressupos-
ta inicialmente. Dando continuidade às pesquisas embrionárias da graduação, 
agora, como mestranda em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias 
Urbanas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Dispondo, atualmente, do estreitamento educativo, e já no fim do ano pas-
sado e neste ano de dois mil e dezessete [2017], observa-se e começam a 
serem colhidos mais resultados no tocante do desenvolvimento da pesquisa.

Neste artigo, serão apontados alguns pontos reflexivos, sobre os quais se 
inclinam as vivências da proposta do ensinar com dança e, através de relato de 
experiência em sala de ensaio, debruçado sobre uma possibilidade de ArRUA-
ça, como utensílio inicial, condutor para a dinamização de novas fissuras de 
questões sobre corpo, culturas de rua e processos criativos juvenis, no arranjo 
para o dispositivo metodológico aula-baile.

ArRUAça: do espetáculo de dança ao utensílio criativo inicial
Toda a trajetória de ArRUAça se mistura profundamente com minhas próprias 
relações pessoais, buscarei então, neste subtítulo, dar conta das análises 
reflexivas simbólicas, componentes do fundo de cena, que concebem o espe-
táculo como um utensílio criativo, dos procedimentos de pesquisar e ensinar 
com dança.

A proposta do nome [ArRUAça], diga-se, surge logo em seguida ao Coletivo 
RUDE, já exposto nas páginas anteriores. Destacando a frase “A RUA”, dentro 
do título, de maneira propositada, para enfatizar uma possibilidade de lugar 
criativo. Explicando isto, retomo ao ponto onde explicitei que utilizávamos os 
espaços urbanos, públicos como salas de ensaio, por um motivo: nunca tive [ou 

2) Chamado carioca (s), tudo ou todos, aqueles que são naturais da cidade do Rio de Janeiro 
– RJ – Brasil.
3) Ritmo popular, fenômeno social, manifestação cultura. Ao longo deste trabalho, trataremos 
este pelo viés da dança.
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tivemos, como coletivo] um espaço, fechado, assegurado para realizar as nos-
sas atividades. Então, partindo do pressuposto que seria “A RUA” um território 
de todos, e todas a manifestações, efetivei a simpatia, dentro da oportunidade 
que me foi apresentada.  E ainda resgato em uma memória anterior, quando 
criança minhas primeiras experiências em dança se deram majoritariamente 
neste lugar, do não-lugar, fato que poderia vir a ser o grande grifo para assumir 
“A RUA” como morada, prioritária, das artes ArRUAceiras.

Exposta esta peculiar e, profunda relação de afinidade com a rua, também 
se faz necessário destacar que, nos dicionários brasileiros a palavra arruaça, 
é definida como motim de rua, ou tornar - alguma coisa ou lugar em – rua. Algo 
que de maneira até poética acompanha meu, próprio, fazer artístico, desde os 
tempos remotos da infância, nos investimentos por perceber o aspecto da rua, 
que se poderia fazer presente mesmo em espaços fechados.

Como um caráter acolhedor, sem necessariamente acolher, propriamente 
dito, demarca uma atmosfera de rua. Também em minhas vivências primárias, 
sobre estudos do corpo em dança, poderia dizer ousadamente, que teria sido a 
rua minha grande “professora de dança”. Na rua, em bailes funk e, com grupos 
de dança com amigos de escola ou bairro – por exemplo -, pude observar pela 
primeira vez, meu corpo dançar.

Manifestações rueiras4, invocadas aqui como potências de um saber popu-
lar urbano, se fazem um paradoxo a captura plena, talvez pela obliquidade da 
rua como espaço, tanto de encruzilhadas, como de congestionamentos, becos 
e largas avenidas. Uma infinidade de possibilidades corpóreas da rua.

Tal como em uma espécie de aderência, observei a rua penetrando em min-
has experiências. Embora possa parecer, um tanto abstrato, isto compôs de 
forma direta e bastante intensa minhas pesquisas sobre corpo.

A observação de si, talvez possa ser neste caso a principal forma de aprendi-
zagem, sendo assim, nos processos de elaboração monográfica, lancei um olhar 
investigador e de testemunho sobre meu próprio corpo, em um mergulho de retor-
no ao ponto gerador dos meus esforços até a chegada no ambiente acadêmico. 
Posso até dizer que, promovendo uma “volta para casa” [e qual casa? ]: “A RUA”.

A rua agora não era mais só um lugar de fora. Passei a impulsionar minhas 
pesquisas sobre corpo para as encruzilhadas, congestionamentos, becos e lar-
gas avenidas, dentro do meu próprio corpo. Participando e observando com as 
reverberações rueiras. Contatos com o externo, que aglutinam potencialidades 
criativas, em um esquema de aderências corporais - vivências de fora/para 
dentro/ para fora. A rua se fazia também presente no corpo.

4) De rua/ na rua/ com a rua.
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Na construção do espetáculo, organizei práticas corporais, norteadas por 
esta questão de abeiramento dos saberes populares urbanos; neste contexto, 
encontrei os principais condutores das experimentações de aderências: o cor-
po funkeiro carioca e a cultura popular urbana do Bate-bola5.

Pensamos juntos [ eu, os intérpretes-criadores e os colaboradores da pes-
quisa] algo que trouxesse memórias em figurinos, aromas, gestos, sabores, 
palavras e ritmos e que, principalmente, pudesse compor um espetáculo dife-
rente a cada vez que fosse apresentado. Toda a composição coreográfica de 
ArRUAça, é formada por performances artísticas, são estas: 1 – É por ser pobre 
ou por ser preto?; 2 - ArRUAça da Ferrovia à Putaria; 3 - ArRUAça de Sábado; 4 - 
ArRUAça das Turmas; 5 - ArRUAça do Naique; 6 - ArRUAça dos Bailes.

Três intérpretes-criadores, com certeza, foi a escolha mais lúcida dentro 
desta construção coreográfica, pois o projeto não contava [não conta] com au-
xílio financeiro e, nem dispunha de outras verbas para sua realização.

Compondo a estilística de movimento no espetáculo, estudos sobre corpo 
funkeiro foram de essencial importância, destacando também, a própria expe-
riência de todos nós intérpretes-criadores como funkeiros cariocas. Desta forma, 
nosso principal estímulo sonoro é o funk no espetáculo todo. Cultura urbana do 
Bate-bola, é apresentada, como mais um dos aspectos cênicos da proposta ar-
tística. Uma manifestação popular carnavalesca, que tem uma maior proporção 
da região metropolitana na cidade do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense6.

E no fundo de cena da pesquisa pró-espetáculo:

Durante muito tempo a gente “evitou”, mas agora não mais, a gente não 
evita ser Preto, não evita! Não evita! Tomo teu lugar, levanta. Eu quero o 
jovem negro vivo, eu quero a jovem negra viva. Eu quero as populações de 
periferia, todos vivos! (...) ArRUAça é dedicado a todos os periféricos (...)   
um sonho.... Que nasceu à margem de tudo aquilo que se dizia correto. O 
honesto para nós aqui é fazer brotar de dentro todas as nossas fruições 
artísticas, contido nas coisas que aprendemos sempre à margem das ou-
tras coisas. Tudo aquilo que era marginal e transgressor, agora é a nossa 
verdade. (Trecho de texto de espetáculo ArRUAça – autoria Mayara de Assis)

5) Trata-se de uma figura, personagem, do carnaval carioca. É uma cultura ou manifestação 
popular urbana. Comumente, é composta por uma veste colorida, que cobre o corpo como um 
todo. Com temáticas um pouco femininas, um pouco infantis. Uma das práticas enigmáticas 
dentro das atividades rueiras da cidade do Rio de Janeiro.
6) Uma das porções periféricas, dentro do estado do Rio de Janeiro, composta por cidades que 
fazem fronteira com o município Rio de Janeiro.
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Propondo um revisitar das “memórias subterrâneas” (POLLAK, 1989, p. 5), 
o eixo onde se articulam, em oposição a uma “memória oficial”, é de onde ex-
traímos o principal fundo de cena: a memória herdada, e há muito soterrada. 
Propondo um agenciamento para a liberação do corpo negro, na atualidade, 
pelo funk, um fenômeno, com afinidades rueiras que pode reforçar uma deman-
da negra, em solo carioca, amparando as exigências das gerações funkeiras, e 
que hoje podem experimentar alguma licença para o corpo.

 O funk aqui é percebido como um fenômeno de caráter juvenil, artefato com 
práticas de contraposição aos mecanismos discriminatórios culturais, raciais 
e sociais, face ao apagamento histórico-social, e com um requinte intrínseco.

Imerso, nas questões da cultura negra dentro da Cidade do Rio de Janeiro, 
destacamos um grupo que, “reivindica uma maior visibilidade social face ao 
apagamento a que foi, historicamente, submetido”. (NOVAES, 1993, p. 25 apud 
MOUTINHO; BORGES, 2015, p. 3).

Funkeiros, herdeiros dos batuques de Senzalas7, a juventude funkeira como 
produtora de conhecimento a partir do fazer, dotada de um saber popular na 
contemporaneidade, tendo como território as ruas, os bailes e o corpo. Um 
fenômeno popular urbano, periférico, que difere de uma sofisticada ideia de cul-
tura pertencente, a dita, memória oficial do grande centro famoso de fabulosa 
beleza midiática, vista.

“O corpo inclinado para frente, mexendo os quadris e batendo palmas, ritmi-
camente, acompanhado pelo ruído incessante dos tambores (…). O que im-
pressiona é o ardor que os pretos põem na dança, como se fosse qualquer 
coisa de essencial”. (SODRÉ, 1998, p. 22).

O corpo, de onde emana um dançar inexplicável, existente no “eu” em ca-
madas que o dançarino não pode simplesmente dizer, e sim fazer fruir a sua 
singularidade. Transpassando a camada grossa e gélida de sistemas consagra-
dos de pesquisas em dança: é o que me interessa no corpo funkeiro. É de onde 
garimpo os dispositivos metodológicos, podendo dizer que, “de onde pouco con-
hecemos, de alguma zona liminar de nossa subjetividade, não habitável por 
nenhum vocabulário gramatical, é de lá que a cultura colhe seu mais elementar 
alimento – a poética”. (COELHO, 2015, p 155-172).

A encruzilhada das sensações ou aderências corporais seriam as dobradu-
ras múltiplas dos sentidos, dos órgãos do sentido de um corpo; unindo isto as 

7) Nome das moradias dos negros escravizados no Brasil, esta moradia ficava dentro da fazen-
da, e era onde amontoavam-se os trabalhadores forçados.
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penetrações recíprocas do corpo ao meio [rua]. Deste terreno, ressalta a ideia 
de ArRUAça como utensílio criativo do ensinar com dança.

Aula-baile: o ensinar com dança, metodologia para trocas com a juventude
Na “delicada” [ou não] encruzilhada das sensações, a observação de si no 
contato com o espaço e os sujeitos, mesmo que em rápidas passagens, a 
aderência um ao outro, e ao meio, é o que escapa quando não se haveria mais 
nada por almejar. (DE ROSA TROTTA, 2010, p. 44 – 50). Como sobra [sombra], 
uma capacidade do imprimir recíproco de memórias, sangues ou tintas, uns 
nos outros [eu /sujeitos/espaço].

Um pouco de mim, fica no espaço, e no outro; um pouco do outro, fica em 
mim; um pouco do espaço fica em mim; e assim reiteradamente. Na horda de 
manifestações funkeiras, destacamos um meio, onde podem se dar estas en-
cruzilhadas das sensações, de maneira reforçada: o baile.

Um baile é o ponto alto, o clímax da vida de um dançante. A partir da ob-
servação dos funkeiros em bailes funk no Rio de Janeiro, pode-se perceber a 
exibição satisfatória dos seus corpos, vivos. Dançando livremente, e por alguns 
momentos na aprendizagem de alguns passos de dança, sem o comprome-
timento pragmático de uma aula, esboçando suas rabiscadas com os pés e 
quadris. Quem procura um baile funk, quem frequenta um baile funk, pode ex-
perimentar a celebração dos corpos em transbordamento de vida, em sentidos 
que recusam a enclausura, onde fazem-se secundárias explicações absolutas 
sobre este transbordamento, de essência juvenil.

Na contraposição a isto está a aula, da escola, por exemplo. E resgatando 
em uma memória particular, não me recordo de uma vontade de ir a aula, que 
sobressaísse a minha própria vontade de estar em um baile funk. Fato é que, 
eu gostava sim, de ir para a escola, mas não pelas aulas; talvez por nunca ter 
sido uma aluna muito promissora, quem sabe, ou por não me sentir acolhida 
naquele espaço.

Mas um grande baile dava-se na “hora do recreio”8, por exemplo. Onde com 
diferentes turmas da escola e faixas etárias diversificadas, aconteciam as tro-
cas e as disputas, que eram o real alimento que a experiência da escola me 
fornecia para permanecer viva, durante os momentos, sufocantes, das frações, 

8) Período de intervalo entre as aulas na escola.
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conjunções, organelas e capitanias hereditárias9. Ir para a escola na esperança 
de “só ir para lanchar”10 era o que nutria minha própria vida, desde o acordar e 
levantar, até a expectativa do toque do sinal da saída e volta para casa.

Acredita-se, com esta pesquisa, que da mesma forma seja assim o baile, 
tal como a “hora do recreio”: toda a espera do funkeiro, desde ir para o trabal-
ho – ou escola-, se ocupar de seus afazeres, e pensar qual será a “boa do fim 
de semana”11, até a fatídica chegada ao baile, já sentindo da esquina o corpo 
vibrar com a caixa de som.

E na aula-baile busca-se transmitir e debater os temas de uma aula ne-
cessária, mas com um sabor de baile funk ou “hora do recreio”. Fazemos do 
espaço de aula um lugar para uma grande brincadeira crítica, transbordando a 
celebração do corpo e da vida juvenil.

A aula-baile é por um protagonismo do aprendiz, aluno: sujeito principal, 
com seus atravessamentos, e questões, enquanto corpos em marginalização 
de seus processos criativos. Neste jogo vertiginoso, convoco as experiências 
do ensinar com dança em um algo criador de novos choques e novas fissuras, 
no enunciado esperado de uma sala de aula, propondo um estreitamente do 
contato entre os sujeitos em sala, como peça principal para os diálogos e des-
cobertas na aprendizagem. Tal seguimento, acontece no exercício de práticas, 
que venham a possibilitar, as produções de materiais corporais e/ou audio-
visuais pelos próprios alunos, para que os mesmos possam ser arquivistas/ 
documentaristas/ etnógrafos de suas memórias e história; sobre temáticas na 
contenda de discussão na juventude.

E o que a juventude precisa discutir?

“Era sempre um conflito e com o conflito surge o movimento. No corpo, na 
casa, na vida. ” (VIANNA, 2005, p. 92)

Uma possível harmonia, poderia surgir do conflito, “duas forças opostas 
geram um Conflito, que gera o movimento. (...). No corpo, esse fenômeno se 
inicia no momento em que descubro a importância do solo e a ele me entrego 
e respeito.” (VIANNA, 2005, p. 92). O conflito seria o que nos tiraria de um lu-
gar [não mais] atraente, ou ainda, aquilo que nos manteria fronteiriços, entre a 
questão e a solução.

9) Frações, conjunções, organelas e capitanias hereditárias, cito como conteúdos obrigatórios 
da grade do currículo escolar, no Brasil. Nas disciplinas de: matemática, gramática portuguesa, 
ciências e história/geografia, respectivamente.
10) Expressão utilizada quando para se referir a alguém que está mais interessado na hora do 
intervalo que nas atividades regulares do currículo escolar
11) Referência a uma boa oportunidade de diversão, baile, no fim de semana.
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Priorizando os processos criativos juvenis em conflito, no jogo vertiginoso, da 
ArRUAça, poderiam ser abertas as fissuras para as novas harmonias. Preconizo, 
como possibilidade, para a pergunta [E o que a juventude precisa discutir?]: 
uma responda de “adolescência do processo” (VIANNA, 2005, p. 94). Depois 
daquele primeiro relâmpago encantado, quando, ainda não amadurecidas – no 
sentido adulto-, brotam as críticas, revoltas, revoluções e novas questões.

Esta possibilidade de adolescência do processo, poderia ser espelhada, por 
exemplo, logo em seguida ao frenesi de um primeiro beijo: você já estava nervo-
so na espera; talvez você tenha se preparado, se perfumado, mascado chiclete 
[nisto já existem os conflitos]. Eis que, a pessoa desejada chega [gerando mais 
conflitos]; “será que ela quer te beijar? ”. Então enfim acontece, seus lábios se 
tocam, e mutuamente trocam-se as salivas, e quem sabe, algo a mais. Mas já 
durante o beijo você pode pensar: “será que está bom?” / “devo te tocar? ”/ “O 
que o outro está pensando? ”[não sei]. O toque dos lábios acaba, se ele vai ser 
sucedido por outro, não sei, [“foi bom para você? ”]. “Poxa, eu poderia ter sido 
melhor”/ “da próxima vez vou tocar”/“da próxima vez vou colocar a língua” / “da 
próxima vez eu”/“da próxima”/“próxima?”. E se o seu beijo foi roubado? E se 
você toma um tapa?

A adolescência do processo, concebemos como aquele momento, depois 
do instante em que fazemos algo pela primeira vez. A certeza é que nunca 
será uma experiência igual a anterior, e também, quando, possivelmente, pa-
rece que você irá explodir de tantas questões. Na procura por respostas, que 
talvez só o processo de experimentar novamente poderia conduzir a uma outra 
resposta provisória, que gera outra questão, e assim sucessivamente. O ques-
tionamento aberto depois daquela sensação de sentir pela primeira vez: desta 
região podem brotar as fissuras, as observações de si, e as melhores formas 
de aprendizagem.

“A vida é a síntese do corpo e o corpo é a síntese da vida”. (VIANNA, 2005, 
p. 103)
 
Somente a vivência do corpo pode produzir o alimento vertiginoso, da aula

-baile: a ArRUAça, a conflituosa adolescência do processo. “Nem passado, nem 
futuro”, a adolescência do processo, de cada um, evidencia a liberdade do mo-
mento, de forma atemporal. Tampouco outras figuras secundárias e suas expe-
riências, que almejam certezas, poderiam determinar ou questionar a postura 
de um aprendiz juvenil.

Então, se só o aprendiz juvenil, pode questionar as suas posturas, atitudes 
e processo, com alguma ousadia, poderia dizer que caberia àqueles de juventu-
de, disputar e discutir sobre si mesmos.
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Relato de experiência

Aula-baile na Escola Estadual Clóvis Monteiro12 [ abril de 2017]

fotografia de Gabriel Lima.

Realizando as experiências com aulas-baile desde dois mil e quinze [2015], até 
os dias atuais, escolhi dentre vários possíveis relatos, vivência que tive com os 
estudantes da Escola Estadual Clóvis Monteiro.

No dia e horário combinados, cheguei para me apresentar ao coordenador 
do projeto escolar, que havia me feito o convite, para a aula sobre a temática: 
juventude feminina e a justiças entre gêneros.

No caminho, já avisada, fui observando o movimento das ruas, pois na noite 
anterior, teria ocorrido uma intensa troca de tiros devido a conflitos territoriais 
da localidade.

Embora a escola fique em local de movimento, próximo de uma avenida im-
portante da cidade, a maioria dos alunos e funcionário, são moradores do Com-
plexo de Manguinhos, nos arredores daquele bairro, como me disse um dos 
coordenadores do projeto na escola.

12) Escola localizada na cidade do Rio de Janeiro, público do ensino médio, estudante entre 14 e 
18 anos, majoritariamente. Neste momento, em 2017, fui fotografada, durante em uma aula-baile 
que ministrei nesta escola situada na Zona Norte do Rio de Janeiro, no bairro de Maria da Graça.
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Ao adentrar na instituição, descubro que a diretora não iria me receber, pois 
a mesma como moradora do Complexo de Manguinhos, não havia conseguido 
chegar ao trabalho, exatamente pela questão do clima turbulento, após uma 
noite de tiroteios. Com esta notícia, observo ao meu redor, e percebo que a 
escola estava esvaziada de alunos também.

Próximo do local onde aconteceria a aula, os alunos se reuniam em torno de 
uma partida de tênis de mesa, mais distante, alguns na quadra. Em um espaço 
amplo, os corpos se distribuíam, a sua vontade [na “hora do recreio”].

Para iniciar minha aula-baile, ou na verdade, desperta a curiosidade do pú-
blico, para que invadissem a sala, eu escolho um funk popular, que cita na letra, 
o nome da região dessa escola. Cada aula-baile começa de uma maneira, a 
expectativa é justamente esta, sentir o lugar como pesquisadora/professora, e 
perceber as possibilidades.

A maioria dos alunos estava na hora do almoço, e provavelmente a aula 
seria ainda mais esvaziada. Pensando já no horário que seria a atividade, levei 
um pacote de biscoitos e uma caixa de chocolates, propositamente, para uma 
aproximação doce com os alunos, que nunca tinham me visto na vida.

Nesta aula-baile, trocamos experiências e práticas corporais sobre sexis-
mos e o debate pelas justiças entre os generos; tanto meninas, quanto meni-
nos compareceram.

No primeiro momento da aula-baile, ofereci um pacote de biscoito, sem for-
necer demais instruções, pedi que os participantes pegasse para comer. De ma-
neira contida, cada um pegou um biscoito apenas, e pareciam querer distribuir 
igualmente o pacote. Tínhamos em sala um número maior que a quantidade 
de biscoitos do pacote, e simultaneamente a essa atividade em andamento, 
chegaram mais duas meninas. De fato, cinco pessoas ficaram sem biscoito.

Desta maneira, começo por provocar uma série de contações de histórias 
sobre a questão de desigualdade entre o gêneros, como fato sócio-cultural, 
ainda presente como marca do sexismo que funda os pensamentos em nossa 
cidade e país. Expondo sobre alguns casos sobre a luta feminista, de décadas, 
por exemplo, alguns dos aspectos de como e por onde inicio o levantamento 
que inaugura nosso debate sobre as justiças entre gêneros.

Na sequência da nossa atividade, eu agora com um pote de creme para 
corpo perfumado, faço o pedido para que eles ofereçam as mãos, que possam 
receber uma porção de creme nelas. Peço para que, da forma como quiserem, 
passem o creme no corpo, na parte da escolha deles. Rapidamente, todos, 
espalham o creme nas partes [braços, rosto].

Então eu lhes pergunto se eles tinham sentido o cheiro do creme, ao menos, 
dada  a velocidade com que ele foi absorvido pelo corpo. Eles riem, e tentam se 
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cheirar. Neste momento eu pergunto, se eles já tocaram a si mesmos hoje, [a 
resposta foi um sim, unanime], então eu pergunto “vocês já se sentiram hoje?” 
[eles, na dúvida, silenciam].

Eu retorno ao creme, novamente distribuindo, e agora, pedindo para que eles 
fechem os olhos, e tomem maior tempo para se tocarem e sentirem, cada parte, 
mesmo que seja só no braço, ou no rosto – a textura da pele, alguma elevação 
na superfície. Ao abrirem os olhos, eles observam uns aos outros com alguma 
coisa que lhes faz sorrir em silencio, e com os olhos se comunicam entre eles.

Eu começo agora a dispor para reflexão a questão do toque como um auto 
conhecimento [ o outro só pode nos tocar, da forma como quisermos. Mas se 
eu não me toco eu não consigo dizer sobre o que eu gosto ou não, de como eu 
gosto ou não de ser tocado].

Peço que formem duplas, e que um feche os olhos, a pessoa de olhos aber-
tos tem a missão de perguntar ao outro: o nome /como ele está/e se ele quer 
se tocado no seu cabelo/nos braços/no rosto/barriga/pernas. O importante é 
demarcar que a pessoa de olhos fechados, pode escolher ,se, e/ou até onde a 
outra pode tocar nela.

No decorrer, um dos participantes diz: “Poxa qual foi? ela não quer deixar eu 
fazer” [referindo-se a sua dupla, que disse para ele não tocar em sua barriga]. 
Eu interrompo a atividade e proponho a reflexão geral, afinal a atividade era 
para deixar ser tocado se quisesse. Existiam os limites que cada um colocava 
no outro, em relação ao seu corpo. O aluno se manifesta novamente: “Eu não 
vou poder fazer? Ialá! eu sou bandido poxa” [rindo]. “É mais é isso, o corpo é 
dela, como é que a gente faz?” – concluo. E peço a inversão dos papeis, este 
menino neste momento, levanta a camisa expondo a barriga, provocando a me-
nina – sua dupla - para que ela lhe tocasse.

Posteriormente, dou meu último direcionamento, pedindo para que todos se 
aproximem de suas duplas, um passo de cada vez, e que troquem [mentalmente] 
algumas palavras de agradecimento, compartilhem alguma coisa dolorosa, ou 
simplesmente elogiem essa pessoa. Passados alguns segundos, peço que se 
abracem; ficando um pouco na posição do abraço; mas, quando se afastarem, 
que se olhem novamente. Uma das meninas, sai do abraço chorando. Todos deci-
dem se abraçar de novo, e trocar abraços com outros da sala [inclusive comigo].

No final, eu pego caixa de chocolates, e entrego ela a uma das pessoas [o 
menino da cena da barriga], ele abre, pega um e passa adiante, todos pegam 
um chocolate; e já nas últimas unidades, eles por si só, começam a duplicar 
seus chocolates, cortando ao meio, para que todos possam comer um pedaço. 
Embora a caixa de chocolates contasse com quantidade menor que a do pacote 
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de biscoitos, foi criada a sugestão coletiva [silenciosa] de que todos precisa-
riam receber um pedaço, ao menos, de chocolate.

De forma espontânea, aconteceu mais uma reflexão, a de que a justiça ente 
gêneros, se dá no momento em que reconhecemos a nós mesmo em particular, 
com o toque e observação de si [exemplo do creme no corpo], reconhecendo 
o outro e seus espaços, e também ratificando nossas próprias vontades [no 
exercício de tocar e permitir ou não ser tocado]; na entrega para perceber a 
existência do outro [com o abraço]; e por fim na derradeira disposição de en-
frentar coletivamente a decisão para atender a todos por igual [quando todo 
mundo come o chocolate].

“O corpo humano é uma síntese do universo. (...) No corpo todas as re-
lações, todas as proporções universais estão de alguma forma contidas – e 
é precisamente essa infinidade de atributos, funções e possibilidades que 
faz do corpo um verdadeiro mistério.” (VIANNA,2004, p. 115)

Dentro de tantas potencialidades expostas em uma só experiência da au-
la-baile, me inclino reflexivamente, sobre o momento posterior ao abraço, quando 
uma das meninas participantes, me olha chorando. Esta menina, me abraçou 
no fim da aula e agradeceu pela experiência. Não era minha intenção saber os 
motivos, internos do seu choro, mas a possibilidade de reverberar conflitos, até 
estes saltarem em fluidos teimosos que saem pelos poros do corpo.

Aula-baile é um dispositivo metodológico, que pode ser pensado dentro 
desta trajetória de articulação. No aguçamento da percepção do real, não se 
restringindo ao compromisso em mudar, de relâmpago, uma realidade de vida 
pessoal, social, de alunos e professores.

Avista acolhimento de constâncias e inconstâncias presentes no agenciar de 
novas maneiras de procedimentos em sala de aula, de forma convidativa, a Ar-
RUAça se dá como potência de circunscreve uma proposta coletiva provocadora 
conflituosa da liberdade adquirida na adolescência do processo de cada encruzil-
hada de sensação. A partir do observar de si mesmo, sentir-se presente em cada 
outro, no seu meio e possuidor das questões persistentes, sobretudo, estas que 
precisam de espaços conflituosos para serem debatidas, ou apenas serem.

Respeitando e, debruçando-me diante da possibilidade juvenil de provocar 
no corpo as outras harmonias, em jogos vertiginosos, perturbadoras da razão 
e da serenidade. Desestabilizando as percepções concebidas. Como realce 
conclusivo do presente texto, venho detacando a vicissitude que leva do riso ao 
choro, no ato de meditar sobre o corpo.
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Política Cultural para as universidades como âncora de 
uma política extensionista: Breve revisão literária

Tainana Andrade 
tainanaandrades@gmail.com
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Brasil

Resumo
Em 2005 o Plano Nacional de Cultura (PNC) é inserido no § 3º do art. 215 da 
Constituição Federal (CF/88). Tendo como recorte o Programa Mais Cultura nas 
Universidades, que se relaciona com as metas 16 e 22 do PNC, o objetivo des-
se artigo é traçar um panorama histórico, localizando o surgimento dessa dis-
cussão que propõe a articulação inédita entre o Ministério da Cultura e o Minis-
tério da Educação. Assim como discorrer sobre as convergências e os limites 
que o referencial teórico sobre políticas culturais possui em relação à literatura 
que discorre sobre a política social e políticas públicas, a partir de uma sucinta 
revisão bibliográfica. Pois embora falem de um lugar comum ao consideram o 
Estado como responsável por garantir direitos sociais e culturais, utilizando-se 
das políticas públicas como métodos de governança, partem de focos distintos 
e uma epistemologia própria.

Longe de buscar conclusões definitivas, a discussão que pulsa dessa re-
flexão é sobre o porquê estudar políticas culturais para as universidades, con-
siderando a formação do indivíduo que está inserido nesse espaço acadêmico, 
mas sobretudo pensando a relação extramuros entre universidade e sociedade. 

Palavras-chave
Estado / Políticas públicas / Políticas culturais / Universidade
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Política cultural como âncora de uma política extensionista
A proposta desse artigo é fazer uma breve revisão histórica que conduz o leitor 
a compreender um pouco o cenário que proporcionou o desenvolvimento do 
programa Mais Cultura nas Universidades, primeira experiência conjunta entre 
o Ministério da Educação e Ministério da Cultura em prol da sistematização de 
uma política cultural para as universidades federais do Brasil. 

Parte-se do entendimento que uma política cultural construída com a parti-
cipação de todos os corpos constituintes da universidade possibilite a formu-
lação e implementação de uma política institucional que tendo como base a 
cultura da região, proporcione as ferramentas básicas a fim de fortalecer um 
dos tripés da universidade, que é a extensão. 

Compreende-se que dentre as condições estatais favoráveis ao desenvolvi-
mento desse elemento, sua importância se apresenta a partir da capacidade 
dialógica entre Estado, universidade e sociedade e o fato da extensão permitir 
que o estudante construa seu processo de formação, somando-se a outras 
dimensões da universidade.

O engajamento da universidade com a sociedade, mediado por uma interação 
dialógica de mútuo desenvolvimento, com relação autônoma e crítico-propo-
sitiva da extensão com as políticas públicas é a base para a concretização 
do compromisso público da instituição universitária. No entanto, é neces-
sário ampliar ainda mais a abrangência e as possibilidades de envolvimento 
da extensão universitária no contexto brasileiro. (MACIEL, xxxx, p. 3)

Na década de 1930, de modo não relacional, surgem as primeiras iniciati-
vas de organização da cultura, ao mesmo tempo que surge a primeira normati-
zação da extensão universitária, através do Decreto Federal nª 19.851/1931. 

Somente em 1968 a Lei da Reforma Universitária, nº 5.540/68 torna obri-
gatório a extensão em todos os estabelecimentos de ensino superior e somen-
te em 1988 que incorpora-se o princípio da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. Cenário que foi possível, uma vez, que o Brasil saia de 
um período de recessão de liberdades e iniciava uma constituinte em prol da 
criação de uma Constituição Federal participativa e democrática. Vale frisar 
a representatividade da instância colegiada que criou em 1987 o Fórum de 
Pró-Reitores de Extensão (FORPROEX).

Política Cultural no Brasil 
É indiscutível a consolidação dos estudos no campo da cultura, assim como a 
ampliação dessa agenda no âmbito político no Brasil, especialmente nos últi-
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mos 13 anos. Embora o Ministério da Cultura (MinC) passe novamente por um 
período de enfraquecimento institucional1 que pode certamente levar a danos 
imensuráveis de conquistas nesta área, reafirmando a tradição de desconti-
nuidades que atingem as políticas públicas de cultura no Brasil, o volume de 
publicações e estudos sobre a instituição e consolidação das políticas culturais 
tem se multiplicado.

São incontáveis as publicações (RUBIM, 2007; CALABRE, 2011; BARBAL-
HO, 2011) que trabalham em perspectiva histórica a instituição e desenvolvi-
mento dos órgãos estatais relacionados à aplicação das políticas culturais e 
das primeiras iniciativas de formulação, fragmentadas em grande parte, mas 
que posteriormente passam a ser propositivas de uma política pública de cul-
tural para o Brasil. 

No escopo das ações desenvolvidas pelo Governo Federal, destaca-se neste 
trabalho um período recente e crucial de amadurecimento de uma concepção 
de cultura como assunto de Estado, a partir da emenda constitucional nº 48, de 
2005 que acrescenta o § 3º ao art. 215 da Constituição Federal (CF/88), insti-
tuindo o Plano Nacional de Cultura (PNC). O Plano apresenta as diretrizes para 
o desenvolvimento cultural do país e é consolidado na Lei nº 12.343/2012 
com o objetivo de orientar o poder público na formulação de políticas culturais, 
com a previsão do cumprimento das metas estabelecidas até 2020. 

Nesse sentido, faz-se prudente compreender as convergências e os limites 
que o referencial teórico sobre políticas culturais possui em relação à literatura 
que discorre sobre a política social e políticas públicas, a partir de uma sucinta 
revisão bibliográfica. Além do comparativo entre as duas literaturas, que embo-
ra falem de um lugar comum ao consideram o Estado como responsável por ga-
rantir direitos sociais e culturais, utilizando-se das políticas públicas como mé-
todos de governança, partem de focos distintos e uma epistemologia própria. 

Reafirmando aqui a urgência em tornar exequível a cultura enquanto um di-
reito universal, conforme consta na carta magna que orienta os rumos políticos, 
econômicos e sociais do Brasil, sem perder de vista as singularidades locais, 
regionais e nacionais dos diversos modos de representações simbólicas. 

Essa reflexão servirá de alicerce para o projeto de pesquisa “Programa Mais 
Cultura nas Universidades: pertinência e importância para a formulação de polí-
ticas culturais em universidades públicas federais” que tem como objeto de es-

1) Desde 2016, o Brasil passa por uma grave crise política, associados a escândalos de co-
rrupção e em decorrência do impeachment da presidenta Dilma Rousseff assumindo o então 
vice-presidente Michel Temer. Dilma foi eleita em 2010 para o seu primeiro mandado e em 2014 
para seu segundo mandato com 54 bilhões de votos.
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tudo o programa do governo federal, Mais Cultura nas Universidades, projeto de 
idealização conjunta entre os Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da 
Cultura (MinC), que estimulou as universidades federais do Brasil a construírem 
Planos de Cultura e concomitantemente ações culturais a serem executadas 
entre 12 e 24 meses. 

O Programa Mais Cultura nas Universidades é um desdobramento do Plano 
Nacional de Cultura e relaciona-se com as metas 16 e 22 do PNC. Através de 
edital, lançado em 2014, busca desenvolver e fortalecer a formação no campo 
da arte e da cultura, apoiando financeiramente as instituições vinculadas ao 
projeto para o desenvolvimento de pesquisas e metodologias para a imple-
mentação de políticas públicas e ao intercâmbio de docentes e discentes. Am-
pliando o papel das universidades federais na difusão e preservação da cultura 
brasileira e implantação de políticas públicas culturais.

Parte-se de um entendimento que valoriza os esforços em trabalhar a cultu-
ra em sua articulação com a educação. Não se distanciando das demandas so-
ciais e de desenvolvimento econômico que propõem amadurecimento endóge-
no do país, mas reivindicando um posicionamento mais estratégico da cultura, 
a partir de uma concepção ampliada de cultura, considerando a sua dimensão 
simbólica, cidadã e econômica. 

Desse modo reconhece-se a importância de pensar as políticas públicas 
no âmbito da educação e da cultura associadas às dinâmicas econômicas, 
considerando o sistema de produção atual, expresso, exponencialmente pelo 
neoliberalismo. 

Assim como a educação e a saúde são executadas como políticas universais, 
sendo tratadas como política de Estado, a cultura, ainda que esteja regulamen-
tada na Constituição Federal de 1988 (CF/88) como direito, precisa conquistar 
essa legitimidade institucional e o reconhecimento social. Embora, historicamen-
te no Brasil as tentativas de universalizar a cultura, recaiam em práticas autori-
tárias e paternalistas, ignorando a diversidade cultural que constitui o país e é 
vislumbrada pelos órgãos internacionais que tratam dessa temática. 

Panorama Histórico 
Nota-se dois fenômenos divergentes durante as décadas de 1980 e 1990. No 
campo da cultura, verifica-se a independência de um órgão dentro da estrutura de 
governança, que foi a criação do Ministério da Cultura (Minc), em 1985.2

2) Para aprofundar o debate entre os que reivindicavam a criação de um ministério e os técnicos 
que defendiam a manutenção do órgão enquanto secretária ver Barbalho (2011, p. 118). 
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Desde 1930, o órgão que trata das temáticas relacionadas a cultura este-
ve associada ao Ministério da Educação. Sendo que em 1953, torna-se uma 
secretária dentro do Ministério da Educação e Cultura (MEC), ganhado inde-
pendência em 1985, extinto em 1990 por Fernando Collor, quando passa a ser 
uma secretária vinculada diretamente à Presidência da República, recriado em 
1992 por Itamar Franco, sendo extinto novamente em 2016 por Michel Temer 
e logo recriado no mesmo ano, devido à mobilização civil contrária à extinção. 

Na sociedade, marcada por muitas lutas sociais, sobretudo no período de 
transição democrática, vemos despontar a exigência de um olhar atento à so-
ciedade e a urgência em resguardar o cidadão em sua integridade, pois até 
o início dos anos 1960 “a ‘cidadania regulada’, cujo ícone era a carteira de 
trabalho e onde apenas o trabalhador era reconhecido como cidadão” (ROCHA, 
2008, p. 133).

Desse modo, emerge a necessidade de respaldar e institucionalizar direi-
tos sociais básicos, estes, expressos em políticas universais, muito embora, 
venham a divergir com a concepção de estado mínimo que ganha fôlego neste 
mesmo período. Ou seja, a intervenção do Estado se faz necessário para a 
implantação de políticas públicas e sociais, por outro lado, a filosofia política, 
expressa pelo neoliberalismo, tende a negar o Estado, em prol de uma autorre-
gulação do mercado. 

A autora Heloísa de Mattos Hofling (2001), em seu artigo, explica o surgi-
mento das políticas sociais a partir da concepção de dois autores, um de tra-
dição marxista e o outro liberal/neoliberal, sendo respectivamente Claus Offe e 
Milton Friedman, que compreendem as origens da política social como um pro-
cesso de mediação estatal entre grupos de interesses conflitivos, expressos 
nas relações sociais de poder. 

As teses neoliberais retomam as teses clássicas do liberalismo e resumem 
na conhecida expressão ‘menos Estado e mais mercado’ sua concepção de 
Estado e de governo. Voltadas fundamentalmente para a crítica às teses de 
Keynes (1883-1946), que inspiraram o Estado de Bem-Estar Social, defen-
dem enfaticamente as liberdades individuais, criticam a intervenção estatal 
e elogiam as virtudes reguladoras do mercado. Estas idéias ganharam força 
e visibilidade com a grande crise do capitalismo na década de 1970, apre-
sentadas como possíveis saídas para a mesma. (HOFLING, 2001, p. 36)

Ambas as doutrinas fazem sentido ao analisarmos o momento político do 
Brasil. O país saía de um regime ditatorial-intervencionista, de extrema violação 
dos direitos humanos e cerceamento da liberdade de expressão. Desse modo, 
a redemocratização representava a possibilidade de superação dos traumas 
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do alto grau de intervenção estatal, para um regime de interferência mínima do 
Estado. Ao mesmo tempo era necessário lutar para que o Estado garantisse 
direitos e atuasse em políticas de reparação social. Embora paradoxais essas 
duas correntes se tornem legítimas e compreensíveis diante da conjuntura po-
lítica que se apresentava.

De acordo com Kinko (2001), a política de desenvolvimento adotada e 
consolidada durante o regime militar seguiu o modelo de substituição de im-
portação.3 sustentada por investimentos do setor público e por empréstimos 
estrangeiros, ou seja, em prol da superação do atraso econômico. Assim, os 
militares optaram por intensificar a intervenção do Estado na economia.

Esse processo de transição política no Brasil e os governos democráticos  
seguintes, acompanhados da crise econômica que assolava o país e diante da 
adoção de uma política nacional-desenvolvimentista que embora tenha obtido 
êxito no desempenho econômico, não obstante ao aprofundamento das des-
igualdades sociais, evidenciou que “os problemas econômicos que haviam pro-
vocado a intervenção militar em 1964 – inflação alta e estagnação econômica 
– ressurgiram com ainda mais intensidade, permanecendo como pano de fundo 
do processo de transição política”. (KINKO, 2001, p. 4).

Ou seja, o panorama econômico e político do Brasil foi desfavorável após a 
constituição federal de 1988 (CF/88), que representava uma expressiva conquis-
ta para os rumos que o país deveria traçar a partir da sua homologação. Frus-
trou vários projetos de investimento, sobretudo na área da Cultura e Educação.

Ainda conforme a autora (KINKO, 2001, p. 8), no que tange a esfera política, 
a terceira fase do processo de transição, inaugurada em 1985 é marcada pela 
intensificação da democratização. Já no âmbito social e econômico o período 
de 1986 a 1994 foi marcado por déficit de legitimidade do governo, desesta-
bilização da moeda, configurando-se em uma sucessão de tentativas e erros.

Panorama Conceitual 
Bernardo Machado (2011) irá discorrer sobre os direitos culturais na Consti-
tuição Federal brasileira. Evidenciando que não existe uma listagem desses 

3) Conceito elaborado por economistas da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal) 
para designar um processo interno de desenvolvimento, estimulado por desequilíbrio externo e 
que resulta na dinamização, crescimento e diversificação do setor industrial. Portanto, é mais 
que a produção local de bens tradicionalmente importados. Sob essa óptica, considera-se que 
o desenvolvimento industrial brasileiro neste século ocorreu sob o estímulo das restrições ex-
ternas: a depressão de 1929-1932 e a Segunda Guerra Mundial. Depois, entre 1956 e 1961, 
a substituição de importações é aprofundada, dando lugar a um crescimento econômico maior 
que nos períodos anteriores. (SANDRONI, 1999, p 581)
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direitos, embora haja menção explicita desse termo na CF/88, sendo que a 
Unesco reconhece a necessidade de elaboração de um inventário dos direitos 
culturais. O autor que se propõe a fazer uma listagem a partir dos documentos 
das Nações Unidas, em sua leitura direcionada a identificar as questões relati-
vas à cultura na CF/88, conclui que “no Brasil existe uma base constitucional 
suficientemente robusta para alicerçar políticas culturais democráticas”, uma 
vez que a cultura perpassa por sete dos nove títulos que compõem o texto 
constitucional. (MACHADO, 2011, p. 116). 

Contudo as instabilidades de implementação dos direitos sociais vêm em 
decorrência da própria instabilidade institucional e política recorrente no Brasil. 
Infere-se que tal fragilidade é também um extrato substantivo do processo colo-
nizador, onde os interesses de uma minoria se sobrepõem ao de uma população 
inteira. O que nos leva a refletir sobre o lugar que ocupa a desigualdade econô-
mica exposta, predominantemente na população negra e nos povos originário, 
ou seja, tudo que foge do estereotipo do colonizador, acessa um sistema de 
invisibilidade. E isto não se constitui apenas por um processo econômico, mas 
um processo cultural, representado simbolicamente no imaginário coletivo da 
sociedade brasileira.

Por outro lado, Teixeira Coelho considera os direitos culturais sui generis, 
“uma vez que que não criam um dever correspondente, como é norma em 
Direito – a menos, como se disse, que se entenda por isso o dever do Estado 
de distribuir a cultura existente”. (COELHO, 2012, p. 173), ou seja, caberia a 
sociedade civil o dever de criar cultura e não do Estado.

A sociedade enquanto criadora de cultura é um pensamento democrático, 
ao mesmo tempo que pode vir a ser determinista, uma vez, que no Brasil, por 
exemplo, cerca de 30 milhões de pessoas são analfabetas funcionais,4 uma 
condição que advém das profundas desigualdades sociais e que restringe a 
participação aos mecanismos democráticos do Estado. Todavia, devido a confi-
guração do sistema econômico, o Estado obrigatoriamente incorpora a função 
de oferecer as condições mínimas para a manutenção das representações sim-
bólicas da população. 

Para Boaventura Santos (1987, p. 19) o Estado utiliza-se do direito como 
instrumento regulatório, reconhecendo, desse modo, as profundas desigualda-
des na sociedade, porém evidencia que tanto a criação, quando a falta de atua-

4) De acordo com o Mapa do Analfabetismo no Brasil do Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), enquanto o conceito usado pelo IBGE nas suas estatís-
ticas considera alfabetizada a “pessoa capaz de ler e escrever pelo menos um bilhete simples 
no idioma que conhece”, cada vez mais, no mundo, adota-se o conceito de analfabeto funcional, 
que incluiria todas as pessoas com menos de quatro séries de estudos concluídas, associando 
a este critério a realidade econômica e tecnológica do mundo contemporâneo. (INEP, 2003, p. 06)
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lização dos direitos sociais criados dentro de uma conjuntura política e econô-
mica, configura-se em uma das crises do Estado-Providência. Uma vez que:

Sempre que as políticas se traduzem em direitos, e dada a relativa rigidez 
destes, o Estado tentará flexibilizar esses direitos logo que diminua o peso 
político dos grupos sociais/políticos neles interessados. E essa ‘flexibili-
zação’ consiste, por exemplo, em bloquear ou restringir o acesso a um dado 
direito social. O que torna a atuação do Estado ainda mais contraditória, uma 
vez que no papel esses direitos continuam existindo (SANTOS, 1987 p. 20)

Ou seja, a institucionalização em direitos e leis são oficialmente neces-
sárias para regulamentar a atuação do Estado, porém não inibe sua restrita 
atuação, assim como os meios para burlar o seu desempenho, uma vez, que 
não expresse conflito entre o Estado e os diversos grupos de interesses que 
compõem a sociedade. 

Uma problemática evidenciada no texto de Machado (2011, p. 112) se refe-
re a recente relação conceitual entre cultura e desenvolvimento e no qual dois 
pontos de vistas se fazem divergente: daqueles que defendem os projetos de 
modernização econômica vinculados a garantia das especificidades culturais 
de cada país e os que defendem o papel estratégico da cultura enquanto gera-
dor de desenvolvimento econômico-social. 

Esse panorama provoca a reflexão frente à valorização da cultura associada 
apenas a uma lógica desenvolvimentista. Pode acarretar uma categorização, de 
modo a privilegiar as manifestações artísticas e culturais em detrimento daque-
las que tem pouco ou nenhum potencial de geração de renda, emprego, ou dos 
aspectos relevantes à economia, mas estão no tecido social como originários 
da sociedade.

A ideia de desenvolvimento implica ainda, de algum modo, que possa existir 
algo como um ‘crescimento cultural’, assim como se fala num crescimen-
to econômico, e também essa noção é bastante contestada; as transfor-
mações culturais não se inscrevem propriamente numa escala de evolução 
ou de progressão – no limite, de progresso. (COELHO, 2012, p. 165)

Diante desse panorama, a restrita atuação do MinC desde sua criação em 
1985 até os anos 2000, se explica em partes, quando se apresenta como limi-
tada do ponto de vista de atendimento e interlocução com os diversos atores 
sociais e a negligência com a diversidade cultural existente no Brasil. Lia Cala-
bre (2015, p. 34) dirá que “a ação ministerial foi ficando concentrada nas leis 
de incentivo à cultura (Lei Sarney, Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual), afastan-
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do ainda mais o órgão da função de elaboração e condução efetiva da política 
cultural do país.”

A partir de 2003, especialmente, nas gestões dos ministros Gilberto Gil e 
Juca Ferreira, envoltos de uma conjuntura política federal favorável à incorpo-
ração de mecanismos da democracia participativa na administração pública, 
estabelece-se canais de diálogo propícios para o fortalecimento das redes so-
ciais e colaborativas de modo que possam potencializar e fortalecer os aspec-
tos culturais do país. Neste período o MinC retoma sua importância enquanto 
órgão da estrutura estatal, consolidando iniciativas de amplo espectro, a exem-
plo, da Conferência Nacional de Cultura, Sistema Nacional de Cultura e do Pla-
no Nacional de Cultura. 

Dentro do escopo institucional do Estado, as políticas culturais são frá-
geis. E embora a cultura permeei os diversos setores sociais, a sua fragili-
dade está justamente em não se encontrar no campo do palpável, e sim, no 
campo do simbólico.

Entre os estudiosos do campo é um desafio estabelecer definições e modos 
de atuação que dialogue com as várias representações simbólicas de uma socie-
dade, inclusive, pelo fato de ser estudada em diversas disciplinas das ciências 
humanas, especialmente na sociologia e antropologia. Ou seja, não se cons-
tituindo enquanto um campo pragmático, de ágil deliberação e aplicabilidade, 
tornando o processo decisório muito mais complexo e exigindo dos governantes 
uma dedicação progressiva e dialógica, se atendo as singularidades regionais.

Desse modo, o conceito de políticas culturais ainda não alcançou uma de-
limitação consensual entre os teóricos, dificuldade que certamente advém da 
complexidade em conceituar o que é Cultura. A propósito Teixeira Coelho (2012) 
reivindica uma epistemologia da política cultural enquanto uma disciplina que 
possui um sistema e dinâmica própria de interpretação.

Por não ser um campo pragmático, a política cultural, passa a ser inter-
pretada a depender das orientações ideológicas, com propósitos de difusão 
cultural, respostas às demandas sociais ou seguindo a lógica do bem-estar 
social, todas essas imbuídas de simbologias que marcam a orientação Estatal 
da política cultural de acordo com cada gestão e seguindo um recorte histórico. 
Enquanto o primeiro entendimento perpassa por um caráter de distinção, onde 
existe uma cultura que precisa ser levada a todos, a segunda concepção é en-
carregada a reagir a partir de reivindicações apresentadas, que em sua maioria 
não possuem consistência de dados e tomam caráter paternalista. 

Coelho (2012, p. 314 e 315) irá dizer que a legitimação dessas políticas 
está fundamentada em quatro paradigmas, sendo eles: políticas derivadas de 
uma lógica do bem-estar social, “premissa de que as práticas são uma comple-
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mentação do ser humano”; as políticas que buscam sentido orientador da dinâ-
mica social; a política do enquadramento ideológico, que não se diferencia muito 
da segunda, e retomam as questões identitárias e nacionais. A última seria a 
prática comunicacional que é a política que mantem o canal de comunicação 
entre o Estado e os cidadãos.

Coelho então vai propor compreender a política cultural enquanto uma “ciên-
cia da organização das estruturas culturais” que tem por “objetivo o estudo dos 
diferentes modos de proposição e agenciamento dessas iniciativas bem como 
a compreensão de suas significações nos diferentes contextos sociais em que 
se apresentam.” (COELHO, 2012, p. 313)

Cabe acrescentar, as tensões conceituais que se estabelecem entre diver-
sas correntes teóricas como é o caso da sociologia e antropologia, mas tam-
bém por concepções muito generalizadas sobre o que é cultura, o que reafirma 
a complexidade em tratar do campo.

Canclini (2001) salienta que não é possível pensar políticas culturais atual-
mente sem considerar o caráter transnacional dos processos simbólicos, dian-
te da massificação dos meios de comunicação, da estandardização de alguns 
elementos simbólicos por meio do mercado cultural, ou seja, dos próprios as-
pectos que impõem um mundo globalizado. O autor questiona a falta de inte-
gração regional, especialmente entre os países da América Latina.

Estudos recentes tendem a incluir no âmbito deste conceito todas as in-
tervenções por parte do Estado, instituições civis e grupos comunitários 
organizados para orientar o desenvolvimento simbólico, atender às neces-
sidades culturais da população e para criar um consenso para um tipo de 
ordem ou transformação social.5 (CANCLINI, 2001, p. 65)

Entretanto, não cabe a política cultural resolver todos os problemas da so-
ciedade, embora seja importante ocupar um lugar central dentro do governo.

Ainda que se apresente como consensual, a cultura não é capaz de encerar 
conflitos ou trazer harmonia, visto que as grandes tensões sociais decorrem 
justamente da não aceitação do outro e do lugar que este outro ocupa. E de 
algum modo, relacionando-se com alguns paradigmas que se apresentam en-
tre a modernidade e a pós-modernidade; pois enquanto na primeira há uma 
ambientação que valoriza a unidade e a instituição, na pós-modernidade se 

5) Los estudios recientes tienden a incluir bajo este concepto al conjunto de intervenciones 
realizadas por el estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de 
orientar el desarrollo simbó- lico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener 
consenso para un tipo de orden o de transformación social.
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evidencia a diferença como valor estimado, o que sugere uma deslegitimação 
das instituições sociais. 

Todavia para Canclini (2008) o Estado é capaz de gerar condições contex-
tuais de estímulo e regulação, em que políticas públicas sejam produzidas em 
prol de um grau menor de discriminação. Ou seja, o papel do estado no geren-
ciamento das políticas públicas é salutar. 

Por sua vez, os estudos sobre políticas públicas resumidamente são com-
preendidos como os estudos que tratam da ação de governos. Dito isso, é pre-
ciso salientar que as políticas públicas são passiveis de serem analisadas den-
tro de um recorte na conjuntura governamental. E embora de responsabilidade 
do Estado, não são consideradas políticas estatais, uma vez que se propõem a 
solucionar questões especificas da sociedade.

É importante situar que as políticas públicas e as políticas sociais são con-
ceitualmente distintas, de modo que a política social surge como demanda 
social, com objetivo de diminuir as desigualdades provenientes da relação ca-
pital e trabalho, assegurando a proteção social de direitos básicos garantida e 
regularizada pelo Estado. 

Celina Souza (2006) fez o esforço em minimizar a lacuna que existe quanto 
as traduções da literatura sobre política pública para a língua portuguesa. Sur-
gindo como subárea da ciência política, os Estados Unidos da America (EUA) 
são precursores no estudo do mundo público.

Na Europa, a área de política pública vai surgir como um desdobramento 
dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do Estado e 
de uma das mais importantes instituições do Estado - o governo -, produtor, 
por excelência, de políticas públicas. Nos EUA, ao contrário, a área surge no 
mundo acadêmico sem estabelecer relações com as bases teóricas sobre o 
papel do Estado, passando direto para a ênfase nos estudos sobre a ação 
dos governos. (SOUZA, 2006, p. 22)

As etapas que englobam os elementos básicos de uma política pública po-
dem ser expressas em três processos principais: formulação, implementação e 
avaliação. Embora existam diversas tipologias que irão tratar de modo especifi-
co a política pública, dando maior ou menor ênfase a determinada etapa e sua 
decupagem, utilizando-se de referenciais teóricos ou metodologias que prezam 
pela objetividade da análise. 

A fase de formulação compreende as etapas de decisão, identificação de 
problemas, escolhas, incorporação ou não de agendas, de reivindicações so-
ciais, análise de viabilidade técnica e articulações políticas.
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A fase de implementação relaciona-se diretamente com os atores que irão 
executar a política pública, esses em sua maioria não participaram da fase de 
formulação, ou seja, nem sempre estão totalmente afiliados com a proposta. 
Para além dessas questões que se pode dizer ideológicas, a burocracia estatal 
incorpora-se ao processo e precisa ser levada em consideração.

A fase de avaliação concentra esforços nos desdobramentos da política pú-
blica. A avaliação pode assumir a forma de avaliação de processo e/ou resulta-
dos e a forma de análise de impactos, que tem uma proposta mais ambiciosa, 
ao buscar a relação entre a política e as alterações nas condições econômicas 
e sociais. Portanto para uma análise do Programa Mais Cultura nas Universi-
dades é compreensível que se atente as questões propicias para a formulação 
desse projeto e as questões relativas à sua implementação, inferindo sobre as 
circunstâncias e possibilidades que favoreceram a sua elaboração. 

Um deles foi à realização do fórum “A Universidade pensa o Brasil: universi-
dade, arte e cultura”, que marcou a abertura de um diálogo entre o Ministério 
da Cultura e as pró-reitorias de extensão. Em 2003, a Universidade Federal da 
Bahia promoveu e sediou esse evento que contou com a presença do ex-minis-
tro da Cultura Gilberto Gil, 18 instituições federais, representadas pelos pró-re-
itores de Extensão e coordenadores de Arte e Cultura. Com isso, o fórum surge 
a partir de três necessidades:

A primeira é a de promover uma análise global da situação atual das univer-
sidades públicas federais, no campo da arte e da cultura; a segunda, a de 
criar e ativar uma instância de articulação das universidades nesse campo, 
para o que foi tomada a organização da área temática de Cultura do Fórum 
Nacional de Pró-Reitores de Extensão; finalmente, a terceira, que é a aber-
tura de um diálogo produtivo com os ministérios da Educação e da Cultua, 
no sentido de construir uma política de apoio e colaboração entre essas 
esferas do poder público e as universidades (UFBA, 2003, p.11)

O evento insere-se em um contexto que busca refletir sobre o papel da uni-
versidade na promoção e difusão da arte e da cultura ao seu entorno, retoman-
do a necessidade em consolidar articulações entre Educação e Cultura, assim 
como a de incitar a orientação no âmbito do Governo Federal para esta atuação.

A retomada do diálogo desse assunto em um evento de igual dimensão, 
ocorreu, somente no ano de 2013, quando iniciou-se um debate instituciona-
lizado entre os órgãos que respondem pelas pastas da Cultura e Educação.  
O resultado disso foi o I Seminário Cultura e Universidade – Bases para uma 
política nacional de cultura para as Instituições de Ensino Superior –, realizado 
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entre os dias 22 e 24 de abril de 2013, uma articulação da UFBA com o Minis-
tério da Cultura e o Fórum de Pró-Reitores de Extensão. 

O objetivo desse evento, que teve repercussão em nível nacional, buscou 
dialogar e criar estratégias de incentivo para a criação e aumento de progra-
mas e cursos destinados à formação, à pesquisa e à extensão nas áreas ar-
tísticas e culturais. A ideia era fazer com que as instituições de ensino federal 
repensassem seu papel enquanto produtora e mediadora da cultura, firmando 
pactos que valorizem a produção universitária. Tendo como um dos efeitos a 
ampliação do Programa Mais Cultura nas Universidades. 

Longe de encerrar o debate, mas antes, no lugar de refletir e situar o lei-
tor dos preâmbulos que estão envoltos a política cultural, a universidade se 
apresenta como um local privilegiado de experimentação de estratégias para 
a aplicabilidade de uma política cultural institucionalizada em diálogo com os 
diversos autores que compõem aquele círculo, sendo eles, docentes, técnicos, 
discentes, terceirizados, intercambistas, extensionistas. Pois é a possibilidade 
de atuar localmente, porém abrangendo a diversidade regional, nacional, inter-
nacional e hierárquica que se estabelecem nas relações naquele ambiente, 
com probabilidade de irrigar e ambientalizar a centralidade da cultura, a impor-
tância da diversidade e do respeito às representações simbólicas.

A reflexão nas ciências humanas, neste caso especifico, baseando-se no 
referencial teórico que trata de cultura, enquanto um campo de estudos que 
possui uma lógica própria, dialética e compreendida aqui a partir de um pro-
cesso acumulativo das sociedades, possibilita aos pesquisadores refletirem 
em cima de perguntas que demonstra o esforço em produzir inferências mais 
complexas do ponto de vista interpretativo, do que necessariamente soluções 
e coesão científica.  

Diante disso a discussão pautada neste artigo é sobre o porquê estudar 
políticas culturais para as universidades. Considerando a formação do indiví-
duo que está inserido nesse espaço acadêmico, mas sobretudo pensando a 
relação extramuros.

Sendo assim qual seria significância do conceito de cultura na universidade 
se este não estiver associada e em diálogo com as perspectivas locais? 

Especialmente quando a universidade se estrutura sob uma orientação con-
ceitual pautada na indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão é preci-
so pensar na interferência dessa instituição nas dinâmicas culturais locais, em 
especial quando se tem a ampliação do número de vagas nas universidades 
federais brasileiras, por exemplo. 
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Remolineando el ABC
Experiencia de voluntariado de la Facultad de Trabajo Social 
a partir de una murga barrial de Punta Lara “El Molino”

Paola Elizabet Ageitos; Rocio Pieruzzini Cid
ruketa@live.com | rocio.pieruzzini@gmail.com
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Argentina

Palabras Claves
Trabajo social / Intervención / Murga

Introducción
Este trabajo propone recuperar la creación de un Voluntariado de la Facultad 
de Trabajo Social que surgió desde la experiencia de una murga barrial “Los 
Remolinos” la cual nació en Punta Lara, en el barrio “El Molino” en el año 2011 
con el propósito de generar un espacio de construcción colectiva involucrando 
diferentes actores (instituciones, niños, adolescentes y vecinos del barrio).Rea-
lizando un recorte la mirada estará enfocada en la falta de apropiación de los 
integrantes de la murga de las herramientas que brinda la educación formal.

Paulo Freire (2006) expresa que los docentes tienen la responsabilidad de 
desafiar a los alumnos de que ellos participen como sujetos de su propia for-
mación y poder construirse en ciudadanos libres, en plena conciencia de sus 
derechos y responsabilidades .¿Que es lo que está pasando con el sistema 
educativo que los niños y adolescentes de la murga barrial no logran alcanzar 
los objetivos propuestos orientados a la escritura y lectura pero si crean cancio-
nes de protesta y participan activamente de actividades creativas propuestas 
con nosotros?.

La creación del Voluntariado pretende a partir de técnicas participativas 
y activas, dialógicas, dialogo de saberes, el dialogo cultural como la creación 
de canciones de protesta, actividades artísticas y culturales con eje en el res-
cate de sus identidades romper con el verticalismo de la educación bancaria, 
buscando a través de la danza y la dinámica grupal trabajada que todos sean 
protagonistas en la formación de una idea.

Por último se intentará discutir ¿Qué significa afirmar que la práctica de un 
profesional tiene una dimensión educativa? Ya que es indudable que el estilo 

mailto:ruketa@live.com
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de trabajador social como educador tiene que ver en términos generales con 
la forma en que realiza su práctica. Argumedo (1986:15) sostiene que “Si el 
trabajador social es capaz de producir conocimiento en su práctica, podrá con-
tribuir para que los grupos populares también puedan hacerlo”.

Caracterización de la murga y el barrio
La murga barrial “Los Remolinos” tiene su punto de encuentro en el jardín 
Maternal Municipal S.U.M “El Molino” se ubica en el barrio “El Molino” de la 
localidad de Punta Lara, delegación Municipal de Ensenada. El territorio ha 
sido reconocido geográficamente en sus inicios como “Villa Rubensito”, aunque 
actualmente se han establecido límites y configurando sub-territorios. De este 
modo “El Molino” es concebido como el área delimitada por la zona institucio-
nal y la avenida Almirante Brown, de la escuela secundaria n°7 (Calle 14bis) 
hasta las ruinas del Palacio Piria (Calle 26).

En lo que se refiere a la infraestructura de servicios, la zona de “El Molino” 
presenta una urbanización creciente, donde las calles asfaltadas facilitan el 
acceso a la red institucional que comprende. Con el progreso actual del barrio 
hay nuevas aperturas y denominaciones de las calles, algunas más estrechas, 
otras más anchas que se explica porque la delimitación de las mismas son en 
función de una lógica expansiva de asentamientos, siendo que su nomenclatu-
ra también resulta afectada por este dinamismo irregular.

El barrio cuenta con red de agua (obsoleta  en algunos sectores), alumbrado 
público y energía eléctrica (priman las conexiones anexas al sistema principal 
de distribución). El perfil ocupacional de los vecinos es en gran parte transitorio 
y precarizado, destacándose la presencia de cooperativistas, empleados muni-
cipales, personal del servicio doméstico y albañiles.

Se percibe una apropiación en el barrio del espacio construido de manera 
colectiva por los integrantes de la murga y sus familias quienes instalaron la 
existencia de una demanda a partir de la construcción de un espacio donde 
además de encontrar afecto, contención y compartir experiencias, puedan en-
contrar un espacio educativo que brinde herramientas para mejorar su desem-
peño escolar, su oralidad y escritura.

Para muchos, la murga puede ser solo un lugar de paso, un conjunto de 
movimientos y sonidos sin sentido, pasos vistosos con un toque de color en 
el feriado de carnaval quedando así desprovista de “Lo murguero” tan lleno de 
simbolismos y significado. Pero muchos otros reconocemos este ámbito como 
lugar de resistencia, de creación artística “Soy Murguero/a” se expresa con 
orgullo en una presentación personal.
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Surgimiento de un voluntariado de la Facultad de Trabajo Social
Se comprende a la murga como un espacio educativo, donde los integrantes y 
sus familias ponen en tensión la frustración acarreada por el sistema educativo 
formal plasmada en la repetición de grados, deserción escolar y sobre edad 
.Surgiendo de ese modo la necesidad de la creación de un espacio donde ade-
más de encontrar afecto, contención y compartir experiencias, puedan encon-
trar herramientas para mejorar su desempeño escolar, su oralidad y escritura.

En el edificio Municipal S.U.M “El Molino” se inauguró en el año 2014 el 
Centro de Extensión Comunitaria N° 8, posibilitando intervenir en la problemá-
tica requerida tanto por los vecinos del barrio, como de las instituciones e inte-
grantes de la Murga barrial, desde la creación de un voluntariado de la Facultad 
de Trabajo Social.

El Programa de voluntariado se propone desarrollar y fortalecer la vincula-
ción de las universidades públicas e institutos universitarios nacionales con 
la comunidad y, a su vez, incentivar el compromiso social de los estudiantes 
universitarios. Conformando un equipo de trabajo interdisciplinario de extensio-
nistas comprometidos se apostó a la creación de un taller de arte orientado a 
que los niños /as y adolescentes que integren la Murga Barrial, puedan explo-
rar, descubrir y potenciar su lecto_ escritura a través de producciones artísticas, 
como por ejemplo, la creación de canciones de protesta.

Además se brinda apoyo escolar con encuentros semanales en las dos fran-
jas horarias (Mañana y tarde) con el objetivo de contribuir al desarrollo de la 
producción escrita y oral así como también el estímulo de aprendizaje a través 
del acompañamiento de las tareas escolares y de los distintos tipos de activi-
dades pedagógicas orientadas a brindar herramientas cognitivas a los niños/
as y adolescentes.

La presencia de estudiantes universitarios en el barrio acerca la universidad 
a la experiencia de vida en la vida cotidiana de los niños/as y adolescentes 
desmistificándolo de algo imposible de acceder para ellos . Con este objetivo, la 
propuesta se orienta a sostener actividades desarrolladas anteriormente en la 
murga barrial, enmarcándolas como una experiencia de Educación popular, que 
pretende forjar un espacio de construcción conjunta de libertad y creatividad, 

Un bombo murguero, una manera de hacer política
Las murgas fueron desde siempre el eco de demandas populares, el altavoz 
para denunciar a los gobiernos y para proclamar la solidaridad, tanto con los 
sectores oprimidos, como en causas de derechos humanos. A través de la 
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creación de la canción de presentación por ejemplo; los integrantes pudieron 
expresar su identidad, quienes son, como son y que quieren:

Somos los Remolinos 
Venimos de Punta Lara , traemos en la galera
Arena, río, tardes de playa venimos Remolineando 
Trayendo todos una ilusión…
Que haya paz en el mundo Salario digno y educación.
Que ya no exista más el hambre  y a los abuelos digna jubilación
Que los maestros ya no reclamen nuestra Argentina se merece estar mejor .
Nos vamos Los Remolinos dejando nuestro mensaje
Murgueros de la rivera bailando todos con ideales
Quizás les parezca un sueño o una tonta ilusión 
Pero seguimos bailando por construir un país de amor

Este producto nuevo, esta construcción colectiva permite el reconocimiento 
e identificación de las ocurrencias o de las partes de la letra que encarnan y 
resignifican sus recuerdos.

Luis Rigal (1997: 12) expresa que “la educación ha ocupado un lugar central 
en la acepción colectiva de ciudadanía, porque ella se construye en un proceso 
de lucha, que en sí mismo, es un proceso educativo”. En directa relación con esta 
afirmación, dice Freire (1995: 47) “formas más o menos espontáneas de enfren-
tarse a la dominante”. La cultura del pueblo, como cultura de los dominados, de 
los subordinados, en su complejidad muestra determinaciones y contradicciones

Las concepciones sobre el mundo que posee el pueblo no constituyen sólo 
un producto degradado de las concepciones dominantes, sino también, expre-
sa Freire (1995: 63) “El conjunto de opiniones y creencias sobre los propios 
derechos que circulan ininterrumpidamente entre las masas populares y que 
se renuevan constantemente bajo el impulso de las condiciones reales de vida 
y de la confrontación espontánea entre el modo de ser de las diversas capas 
sociales” o sea desde su condición de dominado.

El trabajador Social como educador
Como estudiante de la Carrera de Trabajo Social, ha surgido en mí una preocu-
pación política primero y luego se convirtió en una preocupación epistemológi-
ca. En la murga se transmite cierta visión del mundo y de la cultura popular. Ve-
mos, escuchamos y decimos con el cuerpo una historia desde la alegría como 
arma, con un bombo murguero se ha logrado unir al barrio como una utopía que 
se expresa públicamente.
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La murga realiza una crítica social que represente a un barrio, en este caso 
“El Molino”, su tiempo, su historia. Un espacio educativo profundamente ligado 
a las fuentes populares que se distingue por su carácter popular y desde allí 
se desprestigia y desvaloriza .En este espacio construido colectivamente se 
visibilizan necesidades naturalizadas y dadas por obvias y brinda la posibilidad 
de reflexión de nuestras propias condiciones de existencia.

Argumedo(2001:9) sostiene que “el trabajador social atiende a las nece-
sidades de determinados sectores sociales, debe entenderse como que es el 
profesional  que tiene a su cargo resolver las situaciones en las que se plan-
tean a esos sectores dificultades para la reproducción de su existencia, en las 
condiciones impuestas por el orden social vigente.”

La murga barrial “Los Remolinos” le plantea al trabajo social la posibilidad 
de ser un educador. Para hacerlo Argumedo(2001: 11) expresa; ”tiene que 
tomar conciencia de esos aprendizajes que produce en su interacción y propo-
nerse orientarlos en una dirección que él considere importante para los sujetos 
junto a los que actúa”. Se trata de que el pretenda que los otros aprendan de-
penderá de su posición política, de su concepción de la sociedad y del hombre 
y de sus formas de interacción.

A modo de reflexión
Este rápido recorrido ha sido un intento de dar a conocer la experiencia de educa-
ción Popular a través de la creación de una murga barrial. Por el momento no se 
ha considerado a la escuela, institución básica en la vida cotidiana de los niños/
as y adolescentes que integran la murga, cuyo acceso o no, alcance de objetivos 
propuestos por ella o no opera como una divisorias de aguas y condiciona su 
capacidad de ser ciudadanos plenos. Sin embargo considero que el recorrido 
permite reflexiones con respecto a las posibilidades de vinculación de esta forma 
de expresión con el ejercicio de la participación como práctica de ciudadanía.

En este sentido surge el interrogante;  Si la murga construye desde la visión 
crítica de la realidad ¿porque no se recuperan experiencias donde se realice 
murga en las escuelas?   Si los integrantes de la murga “Los Remolinos” 
participan activamente de los ensayos, producciones artísticas y actividades 
propuestas, cual es el motivo de la no participación en el ámbito escolar formal 
plasmándose en la repetición de grados y deserción escolar?.

Giroux (1997: 18) expresa:

“Los educadores que se rehúsan a reconocer la cultura popular como una 
base significativa de conocimientos, frecuentemente evalúan a los estudian-
tes, rechazando trabajar con el conocimiento que sus alumnos ya tienen, y 
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al hacerlo eliminan la posibilidad de desarrollar una pedagogía que enlaza el 
conocimiento de la escuela con las relaciones discrepantes, que, sin embar-
go conforman su vida cotidiana, que han sido estructuradas primariamente 
a través de formas dominantes, no siempre aceptadas de manera pasiva”.
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"Xilografía de género"
Regreso de la violencia en blanco y negro
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Resumen
Las imágenes y textos personales constituyen relatos de realidades que se 
diluyen en almanaques tachados y se suman, sin apuros, sin reclamos estri-
dentes, a la cotidianeidad que las devora ocultando preocupaciones diminutas 
y urgencias sin testimonios.
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Gestación del proyecto - Ciclo “para mirarte mejor” - Marco de gestión
El Centro Cultural Nordeste, dependiente de la Secretaría General de Extensión 
Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste, cuenta en formato de 
ciclo, con un espacio dentro del modelo de su gestión donde las miradas son 
protagonistas: “PARA MIRARTE MEJOR”, se constituye en una convergencia de 
fragmentos artísticos, sociológicos y antropológicos concentrados en un mo-
delo de gestión cultural que vincula a nuestra universidad y su comunidad en 
testimonios desde el arte.

Atravesar territorio, historia y antropología para acompañar la construcción 
de identidad desde la participación directa de sus actores sociales es el marco 
ineludible para proyectar vínculos institucionales y comunidad.

Fue necesario armar un círculo de relaciones para que el recorrido avance 
sobre una estructura institucional, operativa y conceptual orientada a procesos 
de desarrollo que permitan un seguimiento de ejecución y evaluaciones con los 
anclajes pertinentes para cada etapa siguiendo un itinerario que abarca:
 - Objetivos institucionales
 - Modelo de gestión
 - Modelo de extensión institucional.
 - Marco operativo para el desarrollo de proyectos 
 - Equipos de “Asesores” para los encuadres por etapas
 - Diagramación de objetivos
 - Responsables de ejecución institucional
 - Lenguajes de aplicación 
 - Definición de espacios 
 - Estructura edilicia dedicada 
 - Destinatarios.

Encuadre del marco territorial 
a) Proyectos
b) Ciclos

a) Proyectos
El Centro Cultural Nordeste dependiente de la Secretaría General de Extensión 
universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste en su marco de ofertas 
desde los lenguajes artísticos reserva salas de exposiciones “Coco Barreda”, 
“Sala dos” y “Sala pasillo” para la exposición de producciones de proyectos en-
marcados por sus objetivos en acciones de contactos y espacios de expresión.
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Se teje un marco de encuentros entre relatos y referentes que dan pie al 
modelo de gestión cultural del Centro apoyado en los lenguajes artísticos como 
herramienta de comunicación. No elije sectores de la realidad social para estos 
trayectos, los recorre y se lleva al arte para atravesarlos asumiendo, tal vez, su rol 
más importante la expresión llena de significados propios. El arte toma la escena.

El arte como alternativa para poner en evidencia y reflexionar situaciones 
autodestructivas en la que están inmersos niños, adolescentes y adultos en 
riesgo social o de vulnerabilidad. 

Proyectos vivos recolectando partes de nuestra comunidad, recolectando 
sus partes en producciones de colores, grises y desbastados se reconocerán 
sonrisas, injusticias sociales, abandonos y miradas demasiado olvidadas.

En ese mosaico de realidades que presenta la provincia, como parte del te-
rritorio de relaciones institucionales, el Centro Cultural planifica marcos de abor-
daje orientados a dar respuesta a los conflictos que irrumpen en comunidades 
y geografía interviniendo sus contextos trazadas en hojas de rutas culturales di-
versas, donde los conflictos demandan encuadres y seguimientos específicos.

En ese trajinar sobre historias minúsculas, el arte precisa nuevos marcos 
de aproximación para irrumpir y acompañarlos en sus recorridos donde sobre-
viven en subculturas con distintas suertes pero idénticos aislamientos donde 
los lenguajes artísticos  prácticamente han sido erradicados de sus  realida-
des cotidianas. 

Enfrentando esta situación y reivindicando el valor social del arte este pre-
sencia instala una alternativa de contacto e interacción con los lenguajes ar-
tísticos, destinados a personas en condición de vulnerabilidad en su propia 
geografía, exaltando el valor de vivenciarlos en sus propios contextos como 
parte de una propuesta que reposiciona la mirada de nuestra universidad en 
proyectos de gestión cultural desde la expresiones plásticas en distintos pun-
tos geográficos de la región. 

Territorios de ejecución de proyectos
Las salas muestran producciones de tiempos, lugares y objetivos distintos, 
proyectos orientados a sectores sensibles, expuestos sin ningún tipo de ma-
quillaje, potenciando de este modo el rol del arte como herramienta de expre-
sión, acompañando en manifestaciones propias para dar testimonio de pertenen-
cia e inclusión. Estableciendo de este modo un marco de apertura para sentirnos 
iguales, partes del todo.

Este ciclo reúne todos los presupuestos para reinstalar la relación institucio-
nes-arte-vida y sus recorridos en una mirada de instantáneas entre estos polos. 
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“Para mirarte mejor”, para mirarnos mejor, para reconocernos y disfrutar del 
universo mágico de los gráficos personales, trabaja para provocar el encuentro 
con el artista que cada persona tiene dentro y desde allí, encontrarnos con sus 
relatos hechos pinturas o xilografías, que se instalan en sus propias realidades 
y se corren para ser compartidos, para ser observadas, en un diálogo que junta 
la mirada de sus creadores a la mirada del espectador en líneas que definen la 
condición humana en blanco y negro.

Cuando en nuestros recorridos de gestión planteados en estos proyectos 
de expresión desde los lenguajes visuales atravesamos nuestra comunidad en 
sus propios gráficos, irrumpen en nuestras retinas la libertad absoluta de la 
capacidad creadora en su mayor expresión, para invitarnos a reflexionar, esas 
mágicas propuestas que desdibujan límites sociales de todo tipo y el juego se 
revierte, esos gráficos nos incluyen, nos devoran somos parte de ellos.

Proyectos en ejecución
Orientando el trabajo de extensión institucional a la cobertura en gestión cultural 
en un marco de estrategias para reconocernos como sociedad, el Centro Cul-
tural Nordeste de la Universidad nacional del Nordeste, implementa proyectos, 
abriendo una fisura en la concepción de arte y artistas; asumiendo que las ma-
nifestaciones artísticas acompañan las cotidianeidades de todos los individuos 
de nuestra sociedad, esta estructura de contactos, producción y exposiciones 
trabaja sobre el valor de la expresión personal como registro en construcciones 
gráficas propias, que reflejan especularmente nuestro propio rasgo identitario.

Intentando construir un nuevo marco de evaluación vinculado a las historias 
personales como parte testimonial del relato social contemporáneo, incluidos en 
proyectos se implementan talleres de expresión permanentes en grupos de ries-
go, en instituciones de contención o tránsito de la ciudad de Resistencia, Chaco.

Adultos mayores y pequeños artistas de las siguientes instituciones: Pe-
queño Hogar de niños Nº1; Hogar de Tránsito Nº 2 de varones de 7 a 12 años; 
Hogar de Tránsito Nº 3, de niñas de 7 a 12 años, Hogar de mujeres en situación 
de tránsito; Hogar de ancianos Nazareth, Hogar Sueños de Luz; Grupo “Elegí 
vivir”, de atención a víctimas de violencia de género; y Hogar de adolescentes 
“Construyendo Futuro”, exponen de manera sostenida en las Salas II y Coco 
Barreda producciones de talleres regulares de expresión plástica a cargo de 
docentes del Centro Cultural Nordeste - UNNE.

Desde estas salas el arte lanza una amplia mirada sobre la realidad y es 
capaz de modificarla restableciendo accesos a nuestra compleja trama social, 
que permiten observar el entorno al que pertenecemos, sus conflictos, contra-
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dicciones y paradojas, fenómenos que se producen en el variado universo de 
las personas involucradas.

Las imágenes son protagonistas, micro relatos emergentes de sonrisas cor-
tas en lugares donde la equivalencia se construye en cada segundo que  trans-
curre y el juego se revierte, donde los gráficos nos incluyen. 

b) Ciclo “Para mirarte mejor”
El arte es un recorte de la condición humana, sondea y hace visible parte de 
nuestro mapa espiritual, atraviesa niveles de su estructura en relativas expedi-
ciones antropológicas que acompañan las realidades que las personas constru-
yen, las evidencia, deja todo al descubierto, es un desnudarnos tan humillante 
como necesario para exponer una manera de vivir, la nuestra, implica testimo-
niarla, avanzar unos pasos, transcurrir unos segundos, unas sonrisas, unos 
abrazos, una mirada entre pares hacia el otro para reconocerlo y reconocernos 
en él, de esta manera creamos un acceso para dejarnos ser abducidos por las 
metáforas de los lenguajes artísticos, para permitirnos metaforizar lo que so-
mos sin asfixiarnos en la sintaxis, la forma, el sistema del arte y sus artistas 
como únicos referentes.

El artista, en nuestros días, no puede permitirse encerrar su trabajo en una 
tela y menos aún, creer que su currículum como hábito lo hace monje, menos 
aún trabajar en proyectos que fortalezcan los cimientos de su propio siste-
ma como burbuja hermética jugando al “gran hermano” en autoevaluaciones 
selladas listas para consumir. Para honrar al arte en nuestros tiempos, para 
reconocernos como trabajadores del arte, debemos redefinir su universo per-
manentemente, encuadrar su rol y crear el andamiaje para ver cómo puede la 
sociedad incorporarlo a su cotidianeidad, en su quehacer no debe fragmentarse 
hasta lo individual solo para reconocer a un artista, debe fragmentarse hasta 
lo propio para instalarse y sacar aquello de artista que tiene cada persona en 
la red en que vive para ser siempre, un espejo del cuerpo social, artista pleno 
fuera de todo sistema.

Debemos reposicionar al arte, reposicionar todos sus sistemas, necesita-
mos construir al arte como parte esencial de la vida del individuo en comuni-
dad. El rol principal del arte en estas concepciones radica en el recorrido, el 
transcurrir desde el arte, no por, o para el arte.

Reposicionando el concepto de arte atendiendo concepciones emergentes 
de su papel social del hombre y sus manifestaciones en dinámicas de rupturas 
permanentes, se debe abandonar el pedestal, fragmentarlo, concebirlo pedes-
tre, ambulatorio y mucho más humano.
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Nucleados en este posicionamiento, identificados institucionalmente en 
esta mirada, proyectos como “Imágenes originarias” y “Pruebas de estado” 
marcan el camino. 

Posicionado sobre la igualdad de expresarse de todas las personas con las 
que convivimos en nuestra geografía haciendo incursiones al arte, ambos pro-
yectos son marcos de reflexión desde el lenguaje visual que acerca espacios de 
expresión para personas en cualquier condición y/o situación social en nuestra 
provincia, pero particularmente pensado para lograr que niños, jóvenes y adul-
tos en situación de riesgo, de vulnerabilidad, de olvidos, puedan encontrar un 
espacio para canalizar sus emociones, sus vivencias y sus experiencias de vida 
en trayectos donde pueden apoyarse en el arte para manifestarlas.

Entonces si el arte cumple su función principal, relatar los grises de la vida 
de todos los actores que toca en un escape donde puedan refugiarse en sus 
momentos de debilidad, asumiendo que es un factor de transformaciones pro-
fundas, que conduce al desarrollo de nuevos recursos, posicionamientos y herra-
mientas que permitan encontrar respuestas a situaciones individuales y sociales.

Una universidad presente
El arte como factor de encuentro es eje fundamental de este proyecto con ac-
ciones, intervenciones y producciones para la aproximación expresión personal 
a través de la imagen en territorio en un andamiaje universitario que sienta la 
pertenencia como inicio de trayecto. Trayecto que reflexiona sobre la importan-
cia de afianzar la sensibilidad de personas involucradas rescatándolas de la 
ausencia plena de la imagen en sus propias realidades y brindándoles los ac-
cesos a los lenguajes seleccionados para dar cobertura a su universo afectivo y 
espiritual, con herramientas de muy baja complejidad en sus metodologías. Per-
mitiendo estimular sus capacidades creadoras en aproximaciones planificadas 
detalladamente para cada encuentro, de ellos surgirán los cruces conceptuales 
operativos necesarios para evaluar y capitalizar los recorridos del proyecto.

La irrupción del arte en sus realidades, con todo lo que ello implica, registro de 
nuestras comunidades hechas imágenes, una inversión para que la magia de los 
lenguajes artísticos se integre a sus vidas, el arte acompañando nuestras coti-
dianeidades en sus distintas manifestaciones dando testimonio de pertenencia 
e inclusión, dejando huellas de la relación arte, cultura y sociedad.

Desde allí los lenguajes artísticos lanzan una amplia mirada e intervienen 
sobre la realidad, siendo capaces de modificarla, restableciendo accesos valo-
rativos de nuestra compleja trama social, en formato de producciones persona-
les que permiten analizar el territorio que nos rodea en imágenes, plasmar sus 
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conflictos, sus contradicciones y paradojas y los fenómenos que se desarrollan 
en los variados universos de las personas y los territorios que las contiene.

Emergentes en contextos propios, las imágenes personales crudas son pro-
tagonistas aisladas de las partes del todo, se transforman en micro relatos 
saliente de sonrisas cortas, especialmente en aquellos lugares donde la iden-
tidad se construye en cada segundo que transcurre con marcos complejos, 
excluidos de las urgencias por sobrevivir.

“Xilografía de género” regreso de la violencia en blanco y negro

Introducción
El arte acompaña nuestras cotidianeidades en sus distintas manifestaciones 
dando testimonio de pertenencia e inclusión de los miembros de nuestras co-
munidades, dejando sus huellas en la relación arte, cultura y sociedad. Desde 
allí los lenguajes artísticos lanzan una ajustada mirada sobre la realidad, el 
arte es capaz de modificarla, restableciendo accesos valorativos de nuestra 
compleja trama social, en formato de producciones personales que permiten 
analizar ese entorno que nos rodea, sus conflictos, contradicciones y paradojas, 
fenómenos que se desarrollan en los variados universos de las personas y las 
geografías que las contiene. Incentivadas en contextos propios, las imágenes 
personales crudas son protagonistas aisladas de las partes del todo, se trans-
forman en micro relatos emergentes de sentimientos, especialmente en aque-
llos lugares donde la identidad se construye en cada segundo que transcurre 
con marcos complejos, excluidos de las urgencias por sobrevivir.

Fundamentos
•	 Estructura de gestión: En un cruce de gestión artístico cultural para el desarro-
llo de proyectos y actividades que amplían la oferta de extensión cultural del Cen-
tro Cultural Nordeste y la participación del Grupo interdisciplinario de asistencia 
a las víctimas de violencia familiar y del delito, donde se organizó una estructura 
operativa que incluye marcos de objetivos, territorio y campo de trabajo comparti-
dos privilegiando actores e historias desplazando el arte hasta sus lugares.
•	 El arte ahí: Basando sus objetivos en proyectos desde las expresiones ar-
tísticas en territorio el Centro Cultural Nordeste plantea priorizar espacios de 
formación y reflexión desde el arte, una intención clara sobre inclusión social 
disciplinar en distintos contextos. De esta compatibilidad de necesidad y ofer-
ta, de relación universidad y geografía, entendemos que el arte debe estar ahí, 
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sacarlo de su sistema. Debe asistir como manifestación y relato emergente. De 
esta concepción  surgen proyectos en desarrollo desde los lenguajes visuales 
como “Colores primarios”, “Artistas en contextos” y “Xilografía de género”.

“Xilografía de género”. Regreso de la violencia en blanco y negro
La xilografía es una variable gráfica milenaria que acompañó y acompaña dis-
tintas culturas en la historia próxima, aún mucho antes de ser incluida como 
técnica dentro de las Bellas Artes, lenguaje plástico más adelante y contenida 
dentro de las Artes Visuales en nuestra contemporaneidad. Tomando esa raíz 
y asignándole la función de captura de vivencias de personas en tránsito por 
sus trayectos históricos, la xilografía se posiciona de manera constante en 
proyectos del Centro Cultural Nordeste, como en sus orígenes, para acompañar 
la realidad de las personas que lo invocan. En el interior de su proceso técnico, 
toma muchos términos que por su analogía se apropian de manera natural de 
los objetivos de estos proyectos. Un grabador es un artesano devenido a artista, 
en su recorrido aplica denominaciones como “impresión”, “pruebas de estado”, 
“matriz”, “registro”, “pruebas”, “idea”, “boceto”, “proceso” “estampas”, “prue-
bas de artista”, entre otros. En una mirada semiótica para cualquier borrador de 
proyectos sociales que se precie de tal se encuentran en estos mismos térmi-
nos la denominación de convulsiones sociales que encuadrarían en síntomas 
testimonios que se buscan exponer. 

Todo el proyecto se podría tomar como una “prueba de estado” (social), son 
“impresiones” de esos contextos, “estampas” en traducciones personales y 
“registros” de nuestro marco territorial.

De este modo se mimetizan significaciones para dar lectura y captura de 
la realidad desde el arte, pero fuera del atelier, fuera de las galerías, fuera del 
sistema del arte. Bajando del pedestal, el arte encuentra lugar en cada persona 
pedestre que toma una herramienta en sus manos para desbastar una madera 
en la que deja pruebas de su mirada sobre su lugar, su condición, se expresa 
y en ese quehacer irrumpe la imagen con otros valores, otras significaciones. 
Pone en valor este posicionamiento la condición humana y no una estética 
definida de un individuo que se asume artista, aunque ambos pasan por una 
relación con la imagen como lugar común, unos con conocimiento de cánones, 
morfología y sistemas de representación incorporados, otros apoyados en la 
muleta de una imagen personal cargada de valores afectivos, sin filtros. La xi-
lografía se mueve, retoma el centro de la escena, se agita en lo cotidiano y en 
cortes aparecen como en las tablas sagradas mandamientos individuales que 
reclaman tímidos derechos de género para sentirse, las mujeres involucradas, 
un poco más humanas.
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Taller de xilografía, encuentro de narraciones gráficas
Encuentros regulares o extraordinarios pensados como talleres de testimonios 
o registros de la realidad en la que recorren sus vidas las personas incluidas 
en el proyecto. Privilegiando la reflexión personal, estas imágenes pensadas en 
blanco y negro, por la referencia y significación, irrumpen como relato de ser, 
estar e identificarse con lugar, territorio o geografía en la experiencia de vida 
que cada una de estas almas recorriendo nuestra realidad provincial. Privilegia 
este contacto la imagen en primera persona de quienes atraviesan este espa-
cio de encuentro y reflexión dejando sus huellas graficas logradas por cortes, 
lastimando una superficie dejando un mapa con indicadores puntuales sobre la 
realidad social en la que viven. Juntar esas imágenes implica un relato histórico 
en primera persona en los que podremos leernos sin intermediarios, sin intér-
pretes para dejar desde el arte, en estructuras demasiado simples, significados 
demasiado complejos. 

La estructura de proyecto le brinda a este trabajo una mirada, una inversión  
institucional con un tiempo de desarrollo y evaluaciones, otro acceso fuera de 
la oferta de formación académica profesional universitaria, un tiempo y un reco-
rrido para involucrarnos en el análisis de una de tantas patologías de nuestra 
sociedad al borde de una terapia intensiva constantemente. No se trata de 
una orientación hacia los puntos oscuros de conductas humanas de la región, 
supera ampliamente esa posibilidad, trabajamos en otros matices de proyectos 
sociales, en este marco se analizan y ejecutan en seguimientos por destinata-
rios y objetivos.

Los proyectos se encolumnan atravesando universos y destinatarios. 
 • “Colores primarios” un espacio de contacto con el maravilloso universo 

del arte infantil. 
 • “Artistas en contextos” una mirada desde el arte de la realidad carcela-

ria local
 • “Xilografía de género” analizado por sus protagonistas es un trabajo de 

concientización para que esas experiencias  expongan el círculo de la violen-
cia y su cercanía al asecho en nuestros círculos cotidianos.  
 • “Xilografía de género” como encuentro permitió que Alejandra, Silvia, Zul-

ma, Magdalena y Paula, entre tantas Alejandras, Silvias, Zulmas, Magdalenas 
y Paulas, puedan dar testimonio de sus pesadillas muchas veces desaten-
didas, otras naturalizadas, otras con la desaparición y muerte como final 
advertido. Para este encuentro con la realidad se identifican como Grupo 
“Elegí vivir”, no son profesionales especializadas, no son artistas, son vícti-
mas, son mujeres visibilizando y concientizando desde sus experiencias un 
calvario evitable. La Universidad Nacional del Nordeste a través del Centro 
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Cultural Nordeste y Desarrollo Social de la provincia del Chaco en la estruc-
tura del Grupo interdisciplinario de asistencia a las víctimas de violencia fa-
miliar y del delito arman el andamiaje para que un lenguaje artístico irrumpa 
en pleno conflicto social, Infelizmente sobran espacios para desarrollar esta 
mirada y el arte debe estar allí.

La gestión cultural, otro punto de encuentros
Experiencias con el grupo “Elegí vivir” 
Muros y laberintos se tejen en tramas regulares, sobre algunos muros los co-
lores van dejando testimonios de fragmentos de destinos que el arte atraviesa 
y los visibiliza, se vuelven soportes de historias personales apropiándose de 
espacios y recorridos urbanos, a veces creo que todavía invisibles, aunque si-
guen pasando cosas. Siguen pasando días lunes, semanas, meses, personas, 
lugares, un jueves lluvioso, un sábado de vientos norte y unidos por el eterno 
calor de nuestro ADN regional pasa nuestra vida. Amuchados bajo la sombra 
de un fresno, un grupo de mujeres que transcurrieron experiencias de violencia 
de género, analizan como dejar testimonio de esas pesadillas en un muro de la 
ciudad de las esculturas. 

“Elegí vivir”
No es un muro cualquiera, es el límite del Hogar de Tránsito n°3 en el que 

fragmentos de familias recorren sus interminables días, el arte trama una pa-
sada por la sinceridad y en pinceladas fusiona dos historias próximas que solo 
la magia del color al tocar necesidades afectivas puede unir. La urgencia no da 
lugar para buscar un artista. 

Mujeres con violencia ejercida sobre su condición se asumen en esa fun-
ción. Líneas de estructuras empiezan a cambiar la homogeneidad de ladrillos 
y emergen letras en palabras cuidadosamente pensadas, texto y autoras de la 
imagen del mural se debaten bajo el sol, testigo impiadoso, que de urgencia 
seca la humedad de los tonos de las cerdas de pinceles que en silencio van 
cubriendo con una nueva piel la pared envueltas en una cotidianeidad distraída. 
Por si faltara crudeza la imagen prefiere quedarse en estructuras de una frase 
pintada que desnuda su lucha cotidiana. 

¡Existo, elegí vivir! 
Los trazos tratan de seguir los esqueletos de letras que avanzan sobre los 

metros de superficie, trazos que dejan las huellas de un dolor que no termina de 
recorrerlas. Un silencio profundo acompaña manos y corazones que trasladan 
sus latidos al pulso urbano de esta mañana. El sábado estira sus minutos, ya 
no es una mañana cualquiera, se llena de contenidos que humanizan cada se-
gundo transcurrido en ese límite, la pintura no se hace esperar para confirmar, 
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“…no pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar”. Porque desde nuestra 
mirada pinta el que relata la vida en colores para no ocultarlas, rompiendo has-
ta los cimientos de las murallas que intentan evitar que respiren el mismo aire. 
Detrás de ese muro se juntan ocultas en pieles distintas, destinos parecidos, 
la miseria se potencia y donde violencia de género e inocencia se tocan, amor 
es la única salida, salen por ese portón, portón blanco que interrumpe el muro, 
emergen por orden madres, hijas y nietos al llamado de rojos, naranjas, amari-
llos y “el mundo sigue andando”. 

Hoy es el cumpleaños de muchas personas en el planeta, una de ellas acaba 
de salir por ese portón, ella es “E”, protegida tras esta letra cumple “9” protegi-
dos, su hermana “B”, también protegida solo tiene amor para regalarle, pero la 
pintura y la pared llegaron en este momento y sus manitos de hermana mayor 
pintan una imagen infantil de torta de cumpleaños con velita encendida, ya no 
hay palabras para describir el momento, esas dos imágenes dan a la calle, 
pasa el colectivo de la línea 10, pasa la vida. 

Cuantas cosas podemos ver en ese muro y que pocas miradas se detienen. 
Este muro nos increpa, pone en dudas estéticas, sistemas, planes y valores, 
cruza todos los límites con sus gritos para exponernos como especie. La pintu-
ra juntó estas personas que solo se dedican a sobrevivir, no les queda tiempo 
para otro proyecto de persona, el arte estuvo presente.  

Actividades con el Grupo “ELEGI VIVIR” en el proyecto “XILOGRAFÍA DE GÉNERO”  
“No enseño lo que sé, enseño lo que amo” 

En un marco de encuentros regulares la xilografía inicia su contacto con el 
grupo, en una primera etapa planificada como taller se desarrolló en la sede del 
Grupo interdisciplinario de asistencia a las víctimas de violencia familiar y del 
delito, una estructura operativa que comienza su recorrido como un espacio de 
expresión personal

Un grupo de mujeres con violencia ejercida sobre ellas busca en este espa-
cio respuestas que se encuentran en su interior, en estos primeros contactos 
emergen sus grandes dudas y las sugerencias sobre enfoques para los gráficos 
personales irrumpan, la inconfundible huella de los cortes para preparar la ma-
triz dan el primer paso para conocerlas en xilografía. La introducción al oficio, 
herramientas, soportes, características de cada etapa del proceso técnico y 
materiales de impresión se ordenan, pero ese proceso técnico se subordina, la 
relación tema-forma –contenido, prioriza contenido.

Ante un grupo que pasa regularmente por el psicoanálisis, el abordaje requie-
re un encuadre, aproximación y recursos pedagógicos específicos, la vivencia 
personal inicia un trayecto de encuentro y revalorización de la imagen propia.
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Esa imagen personal abandónica vuelve, se llena de sentido, conscientes 
de sus significados las induce a pensar en su razón de ser. Se encuentran en 
medio de la entidad de su propio gráfico, es ineludible la reflexión.

Surgen las primeras impresiones, se redescubren en sus capacidades creado-
ras, esas imágenes autogestadas las increpan, solo ellas tienen las respuestas.

Sus experiencias irrumpen en sus trabajos y lo contaminan todo, planifican 
un desplazamiento que las obliga a mirarse. 

Sus experiencias son el nuevo andamiaje para instalar un conflicto social 
que recorre el arte, sus exposiciones, acciones e intervenciones se planifican 
en xilografías relatos.   

Tinta negra sobre papel blanco, registro, vida, conflicto abierto se conjugan 
en una experiencia proyecto que la extensión institucional y un modelo de ges-
tión hacen posible.

Conscientes del peso de la imagen como relato, el taller se transforma en 
intervenciones para provocar un marco de difusión del conflicto, sus estrategias 
de irrupción, patologías, síntomas y manifestaciones aparecen.

En xilografía presente el arte hace un nuevo corrimiento para que el valor y 
significado en estampas sean protagonistas. 

Acciones
El grupo realizó acciones en espacios públicos realizando charlas de experien-
cias vividas y concientización como así también entregando a transeúntes pro-
ducciones xilográficas de sus autorías, material informativo y contactos para 
ingresar al marco de apoyo para personas vinculadas al círculo de la violencia 
ejercida en todas sus variables.

Publicaciones 
Catálogos de producciones con imágenes personales vinculadas al transcurrir 
por sus vivencias en blanco y negro.  

Exposiciones 
Muestra en el Centro Cultural Nordeste “Niña mariposa” xilografías y textos per-
sonales. Muestra en la sede del Grupo interdisciplinario de asistencia a las 
víctimas de violencia familiar y del delito, López y Planes 176 Resistencia.
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A extensão universitária na formação de professores: 
caminhos (im)possíveis de uma concepção acadêmica 
processual-orgânica
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Resumo
O presente artigo é reflexo de uma pesquisa de doutoramento em educação, 
realizado na Universidade de Brasília, tendo como objeto a formação docente. 
A pesquisa foi delimitada na formação da(o) pedagoga(o), da Universidade Esta-
dual de Goiás, em projetos de extensão universitária, em andamento, em 2018. 
O problema da pesquisa se alicerçou em “Quais as perspectivas e os limites 
da extensão universitária como possibilidade de atividade práxis crítico-emanci-
padora, na formação de professores, do Curso de Pedagogia, na Universidade 
Estadual de Goiás?”. O objetivo geral foi analisar as perspectivas e os limites 
da extensão universitária como possibilidade de atividade práxis crítico-eman-
cipadora na formação de professores do Curso de Pedagogia na Universidade 
Estadual de Goiás. Foi uma pesquisa quanti-qualitativa, teórica e empírica. Teó-
rica sendo bibliográfica e documental. Empírica institucional na UEG. A tese 
defendida foi que a extensão universitária ao ser compreendida e realizada pela 
concepção acadêmica processual-orgânica pela práxis crítico-emancipadora no 
processo de formação docente e de trabalho concreto possibilita a construção 
da autonomia e a emancipação humana.

Palavras-chave
Formação de Professores / Extensão Universitária / 
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Introdução 
Discutir sobre a formação de professores tem sido uma característica de gran-
des eventos nacionais e permeia o cenário dos trabalhadores da educação. 
Esse movimento fomentou o meu pensar, enquanto pesquisadora da área, de 
que essa formação ocorre na Universidade e, portanto, pelo processo da indis-
sociabilidade pesquisa, ensino e extensão. Nesse interim, vários elementos me 
povoaram a mente e fizeram aumentar minhas inquietações, principalmente, 
por ser formadora de professores, em uma universidade pública.

Esses elementos nos proporcionaram a elaboração de um projeto de dou-
toramento em educação, aprovado na Universidade de Brasília, tendo como 
objeto a formação docente, apresentando uma delimitação para o estudo, a 
Universidade Estadual de Goiás, em um dos chamados tripés – a extensão 
universitária, delimitada nos projetos, que estarão em andamento, no ano da 
empiria - 2018.  O motivo para a delimitação em investigar a Universidade Esta-
dual de Goiás (UEG) parte do pressuposto dessa instituição de Ensino Superior 
apresentar características notadamente específicas das demais do Estado de 
Goiás. É uma universidade pública, gratuita, multicampi e principalmente, inte-
riorizada. Sua interiorização é a marca registrada enquanto democratização do 
saber acadêmico antes elitizado, pois se configura em 42 Câmpus espalhados 
por 39 cidades do Estado de Goiás.

O problema se alicerçou em “Quais as perspectivas e os limites da extensão 
universitária como possibilidade de atividade práxis crítico-emancipadora, na 
formação de professores, do Curso de Pedagogia, na Universidade Estadual de 
Goiás?”. O objetivo geral foi analisar as perspectivas e os limites da extensão 
universitária como possibilidade de atividade práxis crítico-emancipadora na 
formação de professores do Curso de Pedagogia na Universidade Estadual de 
Goiás. Os objetivos específicos se organizaram de forma que possibilitam atin-
gir o geral, os quais serão detalhados em item posterior. 

A pesquisa é quanti-qualitativa, teórica e empírica, seguindo a perspectiva 
materialista histórica dialética – filosofia da práxis em Marx, emancipação em 
Gramsci e histórico-crítico-dialético de Saviani. A pré-ideação de tese foi que a ex-
tensão universitária ao ser compreendida e realizada pela concepção acadêmica 
processual-orgânica com a práxis crítico-emancipadora no processo de formação 
docente e de trabalho concreto possibilita a construção da autonomia e a eman-
cipação humana. O caminho para alcançar elementos que viabilizem a defesa 
dessa tese está sendo construído e portanto, cabe nesse artigo apresentar um 
diálogo sobre a base teórica, as concepções de extensão e o estado da arte.
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A formação de professores e a extensão universitária: 
diálogos da base teórica
A discussão sobre a formação de professores apresenta fatores determinan-
tes e que influenciam no trabalho concreto, devido a constituição da identida-
de docente. A formação inicial de professores é a opção de discurso desta 
pesquisa, que tem com base teórica a práxis crítico-emancipadora de Curado 
Silva (2008, 2017).

Para entendermos a práxis crítico-emancipadora no trabalho concreto que 
está intimamente ligado a formação de professores, é preciso estabelecer al-
guns conceitos, como por exemplo de trabalho. A discussão efetivada em Enge-
ls (2013), Lukács (1978) e Marx (1989) sobre o trabalho remete a questão de 
uma (in)evolução histórico social, desde o surgimento do homem até a contem-
poraneidade. Na concepção de Engels (2013) e Marx (1989) o homem se fez 
homem pelo trabalho e linguagem, ao transformar a natureza transformou a si 
mesmo. A diferença entre o homem e os demais animais é o trabalho. Portanto, 
o trabalho é ontológico. 

Para além do trabalho ontológico, o é também teleológico, conforme Lukács 
(1978), o que promove o aparecimento da divisão do trabalho e por conseguin-
te, da divisão de classes, favorecido pelo processo histórico e social, possibi-
litando o surgimento do caráter coercitivo, em contradição com a liberdade de 
ser pela questão do ter. Isso promove transformações internas e externas no 
ser social, por uma ontologia materialista e histórica. 

Os estudos de Marx (1989) favorecem a compreensão do ser que se consti-
tui humano pelo trabalho, devido às explicações históricas, pelas contradições 
e pela dialética, enquanto um vir a ser ou devir. O que se vê é que o trabalho em 
sala de aula, concreto e real, imaterial e improdutivo, influencia e é influenciado 
pela formação docente e pode favorecer a reprodução e/ou a emancipação, 
conforme apresentado por Curado Silva (2017a, p. 17)

O trabalho docente, como todas as formas de trabalho, é resultado de um 
processo histórico que se materializa nas relações de produção e, mesmo 
contendo suas especificidades nas relações de produção capitalista, não 
foge a essa lógica alienante e contraditória, podendo ser ferramenta de 
reprodução e/ou emancipação.

A discussão sobre a transformação da sociedade para a emancipação e não 
reprodução, por meio do trabalho e do trabalho concreto, que apresentamos 
como defesa, pode vir a ser pela práxis crítico-emancipadora. Na concepção 
de Curado Silva (2008, p. 45) “[...] a práxis, ou seja, a unidade teoria e prática 



Eje 10: Formación en extensión universitaria

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

não acontece na imediaticidade a partir de modelos e nem por meio de teorias 
superficiais, ou mesmo resultado de pesquisas que apenas descrevem ou con-
firmam a realidade.”.

Como a imediaticidade não promove a práxis crítico-emancipadora, é preci-
so discutir que as ações docentes se pensadas para a emancipação, devem 
ser planejadas de forma mediata, em que possa haver mudança da aparência 
para a essência, da síncrese a síntese. Na perspectiva de Curado Silva (2008, 
p. 45) “Uma práxis emancipadora só pode ser construída se a atividade for ana-
lisada e modificada em sua forma (aparência) e em seu conteúdo (essência). 
Refletir para conhecer a realidade não é o movimento simples de pensar sobre 
os problemas cotidianos, mas um devir histórico.”.

O movimento da síncrese a síntese, de forma mediata e de unidade teoria 
e prática, se apresentam enquanto elementos que pode não se apresentar no 
processo de formação, tanto inicial quanto continuada, e assim interferir no tra-
balho concreto. Contudo, a epistemologia da prática do trabalho concreto ainda 
tem se apresentado enquanto um forte elemento da imediaticidade. Para Cura-
do Silva (2008b, p. 112), é preciso pensar os cursos de formação e o trabalho 
concreto “[...] para transformar a escola e a educação como um todo, com 
vistas à emancipação humana e ao fim da exploração do homem pelo homem.”. 

A formação docente, tanto inicial quanto continuada, alicerça o trabalho con-
creto. Na verdade é um processo cíclico, pois o trabalho concreto dos docentes 
durante a formação de seus discentes influencia a formação docente. Não são 
processos separáveis, mas concomitantes. Tanto formação inicial quanto na con-
tinuada e no trabalho concreto, objetivando um possível empoderamento para a 
emancipação, a caminhada pode vir a ser pela práxis crítico-emancipadora. 

A práxis crítico-emancipadora é defendida por Curado Silva (2017b) como 
sendo uma epistemologia diferente da epistemologia da prática, que trata da 
reflexão da prática de uma forma pragmática e burocrática, de certa forma 
desprofissionalizando-o. A autora defende que é importante pensar em resis-
tências e estratégias de enfrentamento das ações nas políticas educacionais 
para a formação docente, pensados em conjunto e seguindo alguns princípios 
elaborados para a práxis crítico-emancipadora, configurando a epistemologia da 
práxis na formação docente. Curado Silva (2017b) discute que para a episte-
mologia da práxis a atividade do professor é a ação de ensinar e que não pode 
estar esvaziada do conhecimento. Por isso, o domínio teórico é imprescindível 
para sua prática, na concepção de práxis. Formação que tem o conhecimento 
no reconhecimento da teoria e da prática é o sentido da práxis. Para isso é pre-
ciso valorizar o trabalho docente. Não é um notório saber. É preciso formação, 
bem como condições de trabalho concreto.
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A discussão sobre a epistemologia da práxis na formação docente, no Brasil, 
é uma caminhada que está em construção e nessa trilha Curado Silva (2017b) 
elege 5 categorias, 8 eixos estruturantes e 4 eixos de sustentabilidade para a 
materialização para discutir a referida epistemologia, os quais sintetizamos no 
Quadro n. 01.

Quadro n. 01 Epistemologia da Práxis

EPISTEMOLOGIA DA PRÁXIS

Categorias

1. Unidade teoria e prática (compreensão da realidade para sua transformação), 
2. Relação forma e conteúdo (a forma estrutural da escola e os conteúdos 

das disciplinas por si só não mudam a realidade da educação. É preciso um 
projeto novo), 

3. Práxis criativa e revolucionária (e não práxis reiterada ou prática pragmática), 
4. Trabalho como princípio educativo (o docente tem um lugar e objetivo certo 

para seu trabalho), 
5. Sentido política da educação (projeto político pedagógico – qual educação 

queremos?).

Eixos estruturantes

1. Pesquisa como elemento formativo (não é ação-reflexão-ação de seu trabal-
ho, mas é no coletivo e que precisa ser pensada na educação básica inclu-
sive), 

2. Formação para a emancipação e autonomia (a emancipação humana é muito 
ampla, mas a educação pode trazer para o sujeito a perspectiva do conheci-
mento pode ser uma alternativa para a emancipação, 

3. Formação continuada (precisa pensar junto ao coletivo e ser em forma de 
pesquisa e não curso), 

4. Articulação entre o espaço de formação e o espaço de atuação (indisso-
ciabilidade pesquisa, ensino e extensão apresentando vários espaços de 
formação), 

5. Trabalho docente global/consciência de classe (trabalho conjunto dentro da 
escola em torno do projeto favorecendo a consciência de classe mediata), 

6. Especificidade da docência: ensinar (o professor não é mãe, psicólogo, etc, 
pois a nossa ação é ensinar), 

7. Base Comum Nacional (é preciso ter elementos como Gramsci discute a 
escola única para professores, com professores alinhados a um projeto), 

8. Práxis curricular: integração (os conhecimentos nascem disciplinar e preci-
sam de integração para eu compreender a totalidade, teoria dos complexos 
no currículo).

Eixos de 
sustentabilidade

 para a 
materialização

1. Subsistemas nacional de formação de professores (pensar a partir do sis-
tema), 

2. Instituição universitária de tempo integral (bolsa para estudar), 
3. Estado responsável pela formação (os professores precisam ser formados 

em universidades públicas com bolsas),
4. Relação universidade e escola (ampliar a relação entre a sociedade e a uni-

versidade).

Fonte: Elaborado pela autora com base em Curado Silva (2017b)
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Questionou-se a Curado Silva em uma palestra1 como a autora percebia a 
práxis crítico-emancipadora nas atividades de pesquisa, ensino e extensão e 
como uma formação enquanto práxis crítico-emancipadora pode ocorrer pela 
indissociabilidade de forma que possibilite elementos para a emancipação. Em 
síntese, a autora respondeu que não se forma um professor crítico-emancipa-
dor somente pelo ensino e até mesmo somente pela pesquisa, é preciso de 
fato a extensão nesse processo. A extensão deve ocorrer não somente em sala 
de aula, mas em outros espaços de aprendizagem, de luta e de emancipação, 
com atividades que una a teoria e a prática.

A formação de professores e a extensão universitária: a concepção acadê-
mica processual-orgânica

A extensão universitária, proclamada em documentos legais, como uma das 
bases do tripé universitário e elemento da indissociabilidade com a pesquisa 
e o ensino, precisa ser compreendida para então ser planejada e executada. 
Essa compreensão deve vir a ser constituída, tanto por parte das instituições 
universitárias quanto pelos docentes e acadêmicos, pois é uma atividade inten-
cional e não prática pela prática, segundo FORPROEX (2012).

Reis (1989) caracteriza a extensão universitária pela sua concepção me-
diante duas linhas: eventista-inorgânica e processual-orgânica. Reis (1989, p. 
41) apresenta que as ações eventista-inorgânica são assim denominadas por 
terem “como característica a prestação de serviços ou na realização de even-
tos, isolados ou desvinculados do contexto ou do processo ensino-aprendi-
zagem e de produção do conhecimento da universidade.”. As ações da linha 
conceitual eventista-inorgânica ocorrem eventualmente e sem continuidade, ca-
racterizando-se como assistencialista ou de intervenção. Sousa (2000, p. 127) 
critica a extensão como simples prestação de serviço, defendendo a extensão 
pela finalidade acadêmica, 

A prestação de serviços feita pela Universidade não deve ser assumida 
apenas pelo serviço em si, mas deve representar um momento de produção 
do conhecimento e mesmo de distribuição do conhecimento produzido. [...]. 
desta forma, poder-se-á estar contribuindo, com a crítica e com a análise, 
para a construção, junto com a sociedade, de um sistema mais justo. A 
Universidade deve estar presente na formação do cidadão, dentro e fora de 
seus muros.

1) V Seminário do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação e Atuação de Professores/
Pedagogos, com o tema “Formação de Professores: para onde olhar?”, ocorrido no dia 01 de 
junho de 2017, na Universidade de Brasília. 
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Para Reis (1989, p. 41) as ações de extensão na concepção processual-or-
gânica se mostram ao contrário das ações na concepção eventista-inorgânica, 
ao passo que são ações permanentes ou contínuas, que se relacionam de 
forma indissociável do ensino e da pesquisa, com finalidade acadêmica, rela-
cionando a universidade com a sociedade para a transformação, pois

tem como característica o desenvolvimento de ações de caráter permanen-
te, imbricados ou inerentes ao processo formativo (ensino) e à produção de 
conhecimento (pesquisa) da universidade, em parceria político-pedagógica 
com a sociedade civil ou política, numa dimensão mutuamente oxigenante 
e mutuamente transformante.

O autor (1989) discute que a universidade tem como função, a partir das 
ações extensionistas, produzir o saber e formar o acadêmico de forma simul-
tânea, visando a transformação, por isso as ações devem ser organicamente 
pensadas e realizadas de forma processual e contínua. Para Reis (1989, p. 41) 
a sociedade “É o ‘lócus’ co-participante na formação do profissional e na ge-
ração do conhecimento da sociedade.”. Dessa forma, as ações extensionistas 
precisam ter uma intencionalidade clara e um planejamento coerente com o 
objetivo ou missão da instituição formadora.

Nessa linha de pensamento, Jezine (2006) apresenta três concepções de 
práticas extensionistas: assistencialista, mercantilista e acadêmica. As con-
cepções assistencialista e mercantilista se aproximam da eventista-inorgânica, 
enquanto que a acadêmica do processual-orgânico. O modelo assistencialista 
se configura por assessorias ou prestação de serviços a comunidades desfavo-
recidas, que segundo Jezine (2004, p. 5)

A primeira concepção constitui-se desde a origem da extensão sob a ótica 
do atendimento às demandas sociais por intermédio da prestação de ser-
viços, [...]. Nessa concepção, as ações extensionistas caracterizam-se por 
programas e atividades esporádicas nas comunidades, objetivando a “reso-
lução” imediata e paliativa de problemas sociais, sem discussão previa dos 
fatores que provocam desigualdades sociais, nem incentivo a formas de 
intervenção organizada, daí serem denominadas assistencialistas.

Jezine (2004, p. 4) lembra Botomé (1996) que critica a concepção de ex-
tensão universitária enquanto prática assistencialista, pois assim substitui a 
função do Estado e não cumpre com sua função acadêmica, por isso “A crítica 
dos autores centra-se na extensão que evoca a si responsabilidades de inter-
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venção extramuros a partir do argumento do ‘compromisso social’ da universi-
dade, muitas vezes substitutivos da ação governamental.”. 

Na concepção mercantilista as ações visam favorecer o atendimento do 
mercado, considerando a estrutura econômica e política vigente e não para 
atender comunidades desfavorecidas. Essa concepção se aproxima da pres-
tação de serviço. A concepção mercantilista para Jezine (2004, p. 5) 

Concebe as ações como atendimento às demandas advindas da sociedade, 
que não são mais vistas como carências sociais, mas como novas expecta-
tivas de serviços geradas pela sociedade globalizada. A parceria ou venda 
de serviços seria o meio de articular a universidade aos demais setores da 
sociedade civil, tornando-a uma produtora de bens e de serviços, concepção 
aqui denominada mercantilista.

O modelo acadêmico visa a compreensão da dimensão científica e da re-
lação entre a Universidade e a sociedade, valorizando a indissociabilidade ensi-
no, pesquisa e extensão, a relação dialógica e a mudança social. Concordamos 
com Jezine (2004, p. 4) que a concepção da extensão acadêmica, pode promo-
ver a consciência crítica e a perspectiva de transformação, pois

Assim, a extensão como uma função da universidade, objetivando se fir-
mar a partir da concepção acadêmica, inserida no contexto de contradições 
inerentes ao próprio processo de produção do conhecimento em uma so-
ciedade capitalista, busca uma nova dimensão de universidade, sociedade 
e sujeito, consubstanciada na perspectiva ideológica do “compromisso so-
cial” como instituição pública, viabilizando a organização política do grupo, 
em que além da promoção de uma consciência crítica se almeja a inter-
venção na realidade em uma perspectiva transformadora e libertadora, da 
autonomia do sujeito.

Para Jezine (2004, p. 4) a perspectiva da extensão na concepção acadêmi-
ca visa “ultrapassar o limite da ciência técnica, do currículo fragmentado e da 
visão de homem como objeto a ser manipulado.”. 

As concepções de extensão universitária, Silva (2000) são: concepção tradi-
cional; processual e; crítica. Para Silva (2000, p. 7), a concepção tradicional da 
extensão “[...] baseia-se no atendimento das carências mediatas da população, 
numa perspectiva apolítica e assistencialista” e assemelha-se a eventista-inor-
gânica de Reis (1989) e de Jezine (2004) com a assistencialista e mercantilista.

A concepção processual, visa articular com o ensino e a pesquisa, mas pri-
mando pelo assistencialismo e mercantilismo. Para Silva (2000, p. 7) “[...] não 
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mais representa a terceira função (desprestigiada), mas a articuladora entre a 
universidade e as necessidades sociais, passando, então, a ter uma tarefa: a 
de promover o compromisso social dessa instituição.”. A concepção crítica tem 
como essência a pesquisa e o ensino, aproximando-se da concepção proces-
sual-orgânica de Reis (1989) e acadêmica de Jezine (2004), que segundo Silva 
(2000, p. 8) “[...] está intrinsicamente ligada ao ensino e a pesquisa, é sua 
essência, sua característica básica[...]”.

Síveres (2013, p. 31) concebe a extensão universitária enquanto processo 
de aprendizagem ao apresenta que “a extensão universitária como um proces-
so de aprendizagem reafirma o seu caráter acadêmico e viabiliza um percur-
so para que os projetos de ensino e de pesquisa revelem a possibilidade de 
um trabalho indissociável.”. Para o autor a extensão universitária se apresenta 
como diretriz institucional, enquanto um processo de construção do conheci-
mento com finalidade de aprendizagem.

Botomé (1996, p. 20) apresenta a concepção de extensão universitária 
como uma “dimensão ou etapa indispensável do ensino e da pesquisa”. Para 
o autor as ações extensionistas, devem compor dialeticamente a pesquisa e 
o ensino, e que podem superar as questões sociais, dispensando as referidas 
atividades, se forem meramente práticas. Segundo o autor o ensino pode pro-
mover a transformação social ao formar com qualidade o profissional que irá 
atuar nessa sociedade e que a pesquisa, com os avanços científicos e tecno-
lógicos, bem como a pesquisa-ação podem substituir as ações extensionistas, 
já que muitas vezes se tornam pura prática, como se tivesse um poder mágico 
que transformaria a sociedade. As ações extensionistas isoladas são dispensá-
veis, porque o ensino e a pesquisa podem cumprir com o papel das mesmas. 
Mas, as ações extensionistas articuladas são indispensáveis. Não é preciso 
ações extensionistas para se cumprir papel do Estado. As ações extensionistas 
indispensáveis são aquelas que apresentam uma concepção para a formação 
docente e não para cumprir com a intervenção que deve ser papel do Estado.

Botomé (1996, p. 58) ainda apresenta que “[...] desde sua gênese, a ex-
tensão universitária parece ser uma ‘compensação’ pelo ensino alienado e pela 
pesquisa descomprometida com a realidade social.”. Essa concepção desca-
racteriza a indissociabilidade, como se a extensão sozinha conseguisse realizar 
uma suposta compensação do que o ensino e a pesquisa não conseguem. 
Essa concepção equivocada de extensão não contribui para as mudanças nas 
relações sociais. 

Na perspectiva de Jantke e Caro (2013, p. 106) a extensão universitária 
poderá se distanciar da concepção assistencialista e mercantilista e se aproxi-
ma da concepção acadêmica quando houver um processo pedagógico por uma 
formação docente para a cidadania e crítica, pois 
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A extensão somente deixará de ser uma prestação de serviços, numa pers-
pectiva assistencialista, quando for visualizada como um processo peda-
gógico que visa à formação cidadã para a conquista de uma sociedade 
efetivamente de direitos. Com frequência, a extensão faz parte de disputas 
ideológicas e corre o risco de permanecer na superficialidade.

A concepção de extensão como dimensão da pesquisa e do ensino também 
está presente no discurso de Gurgel (1986, p. 22) em que as ações de extensão 
são como laboratório ou estágio vivo, favorecendo uma formação acadêmica na 
realidade concreta, pois “[...] fornece um campo de estágio vivo e renovado, 
um verdadeiro laboratório onde o futuro profissional descobre a importância do 
ambiente e situa-se melhor em relação à realidade em que deve atuar”. 

Essas concepções se aproximam da concepção de Jantke e Caro (2013, 
p. 99) em que a “Extensão emancipadora caracteriza-se como ponto central 
da práxis como articuladora da teoria e da prática, que permite desvendar os 
determinantes da realidade social em sua totalidade.”. Pensando na emanci-
pação, Castro (2004, p. 12), afirma que a extensão universitária apresenta uma 
concepção de atividade que pode favorecer a transformação social, pois

[...] se coloca como um espaço estratégico para promover práticas integra-
das entre as várias áreas do conhecimento. Para isso é necessário criar 
mecanismos que favoreçam a aproximação de diferentes sujeitos, favore-
cendo a multidisciplinaridade; potencializa, através do contato de vários in-
divíduos, o desenvolvimento de uma consciência cidadã e humana, e assim 
a formação de sujeitos de mudança, capazes de se colocar no mundo com 
uma postura mais ativa e crítica. A extensão trabalha no sentido de trans-
formação social.

Silva (2013, p. 132) também discute a concepção da extensão universitária 
enquanto atividade que pode promover relações sociais que favoreçam a eman-
cipação e afirma que “A extensão universitária reafirma-se como um processo 
emancipatório que se expressa no desenvolvimento sustentável – economica-
mente, socialmente, politicamente e naturalmente –, em espaços caracteriza-
dos por alto grau de vulnerabilidade e de exclusão social”. As atividades de 
extensão que podem favorecer a emancipação, segundo Silva (2013, p. 132) 
precisa “[...] buscar ligar pesquisa, ensino e extensão em processos formativos 
produtores de conhecimento, para uma melhor qualidade de vida da população 
que precisa dela”.

Síveres (2013, p. 26) também discute a concepção acadêmica ou de apren-
dizagem vinculada a indissociabilidade, ao defender que “A extensão universi-
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tária, junto com o ensino e a pesquisa, tem, justamente, a tarefa de oportunizar 
uma diversidade de experiências de aprendizagem.” e essas questões devem 
constituir o projeto pedagógico institucional, pois

Com o propósito de compreender o princípio de aprendizagem, entre outras 
opções, é adequado dizer que a extensão é um jeito de ser, uma maneira de 
dialogar e uma possibilidade de aprender, aspectos que serão apresentados 
na sequência, mas que devem ser entendidos e praticados de forma articu-
lada e sintonizados com o projeto pedagógico institucional.

Levando em consideração a concepção de extensão emancipadora, Thio-
llent (2002) defende que a extensão universitária tem como concepção a cons-
trução social, a partir de uma metodologia participativa, por meio da dimensão 
crítica e reflexiva com o sentido de emancipação. Thiollent (2002, p. 7) apre-
senta que “Emancipação é o contrário de dependência, submissão, alienação, 
opressão, dominação, falta de perspectiva. O termo caracteriza situações em 
que se encontra um sujeito que consegue atuar com autonomia, liberdade, au-
torealização, etc.”. Por isso Thiollent (2002, p. 9) defende que a extensão uni-
versitária pode representar um conjunto de atividades que venham a promover 
as relações sociais que alcancem a transformação do real, pois

Um projeto de extensão pode ser considerado emancipatório quando as 
atividades que lhes são associadas incitam as pessoas a superar os obstá-
culos e limitações que encontram em sua vida social, cultural ou profissional. 
Por exemplo, isso acontece em um projeto de extensão que ajude a população 
de jovens e adultos carentes a progredirem em sua formação, possibilitando o 
acesso a cursos de níveis médio ou superior.

Thiollent (2002, p. 5) critica as questões relacionadas à sociedade e realça 
a necessidade de renovar a capacidade crítica, pois “hoje, levando em conta 
o legado dos séculos passados, precisamos renovar a capacidade crítica para 
desmistificar os ‘edifícios’ intelectuais e visões unilaterais que existem em 
torno da globalização, do mercado, das novas tecnologias e formas de poder.”. 
A capacidade crítica pode vir a ser renovada, pelas ações extensionistas, pois 
para Thiollent (2002, p. 10)

A metodologia de extensão terá tudo a ganhar se reforçarmos suas di-
mensões participativa, crítica e emancipatória. Entretanto, para isso, nin-
guém possui uma solução mágica. Isso se constrói coletivamente a partir 
das experiências existentes, com acesso ao conhecimento teórico-metodo-
lógico (em particular em área de educação e comunicação). Inclusive as 
tecnologias da informação têm um papel positivo a desempenhar nesse 
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contexto. Ainda é longa a distância entre a realidade (às vezes, a mediocri-
dade) de nossos projetos de extensão e a definição desse ideal, participati-
vo, crítico e emancipatório.

Para o autor, apesar da distância real e concreta entre os projetos de ex-
tensão e a emancipação, a educação com esse viés pode ser vista como um 
desafio às leis educacionais que visam a reprodução social e ter uma perspec-
tiva a transformação social, por meio de novos conhecimentos e conteúdos. 
Levando em consideração as concepções apresentadas até o momento, vin-
culada a historicidade da extensão universitária no Brasil, apresenta-se uma 
síntese das concepções, no Quadro n. 08.

Quadro n. 08 – Síntese da concepção extensionista

Projeto de 
Extensão

Pré-
Ideação

Forma Modo Tempo Pro-
dução

Carac-
terística

Conteú-
do

Relação Finali-
dade

Acadêmico/
Aprendizagem

Processo Práxis Crítico Proces-
sual

Conheci-
mento

Orgânica Fecundo Indisso-
ciado

For-
mação 
docente

Tradicional/
Assistencia-

lista

Produto Prática Acrítico Eventista Informa-
ção

Inorgâni-
ca

Superfi-
cial

Dissocia-
do

Pres-
tação de 

servi-
ços

Fonte: Elaborado para a pesquisa

O que podemos alegar é que a historicidade da extensão universitária in-
fluenciou na elaboração da concepção da mesma. Apesar da legalização da 
extensão universitária nos currículos dos cursos de graduação e a defesa da 
indissociabilidade com a pesquisa e o ensino, a concepção se apresenta muito 
mais como prestação de serviço e assistencialismo do que acadêmica. Corro-
borando com os autores aqui apresentados, a concepção acadêmica de forma 
processual-orgânica das atividades de extensão universitária pela práxis críti-
co-emancipadora, pode vir a ser um constituinte da formação inicial para favo-
recer o trabalho concreto.

A formação de professores e a extensão universitária: 
primeiras apreensões dos caminhos já percorridos
A finalidade do estado do conhecimento nesta pesquisa é analisar os trabalhos 
encontrados nos bancos de dados da CAPES, usando o descritor “Extensão 
Universitária”, podendo ser encontrado no título, palavras-chave ou resumo. 
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O ensejo é que o quadro de referência permita emergir os limites e as pers-
pectivas quanto à formação docente pela extensão universitária, para desvelar 
as concepções, os sentidos e as construções no tocante a formação docente 
pela extensão universitária com atividades da práxis crítico-emancipadora, bem 
como encontrar, as lacunas do objeto que merecem um mergulho investigativo.

No banco de teses e dissertação da CAPES, foram encontrados 56 trabal-
hos, com o descritor “Extensão Universitária”, tendo como área de concen-
tração as áreas afins com o objeto de estudo deste trabalho, conforme Qua-
dro n. 01. O acesso às referidas informações está disponível pela plataforma 
Sucupira, no link: http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/ e foram 
coletadas no dia 05 de janeiro de 2017.

Quadro n. 01 - Trabalhos da CAPES

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DISSERTAÇõES TESES TOTAL

Educação 33 10 43

Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica - 1 1

Ensino e Aprendizagem 8 - 8

Educação Escolar 2 1 3

Formação de Professores 1 - 1

Total 44 12 56

Fonte: Elaborado para a pesquisa

Dos 56 trabalhos encontrados nas áreas de concentração Educação; Edu-
cação, Sociedade e Práxis Pedagógica; Ensino e Aprendizagem; Educação Es-
colar e Formação de Professores, no período de 2013 a 2016, devido a dispo-
nibilização dos trabalhos completos na plataforma Sucupira, após análise do 
título, palavras-chave e resumo, visando encontrar nos trabalhos a discussão 
que relaciona a extensão universitária à formação de professores, totalizamos 
8 trabalhos, conforme Quadro n. 02.

Quadro n. 02 – Análise dos trabalhos da CAPES 

ÁREA TOTAL ANÁLISE

Educação 43 4

Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica 1 1

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/
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Ensino e Aprendizagem 8 1

Educação Escolar 3 1

Formação de Professores 1 1

Total 56 8

Fonte: Elaborado para a pesquisa

Os 8 trabalhos encontrados, foram analisados de maneira mais complexa, 
visando compreender como esse processo foi discutido e encontrar os limites 
e perspectivas, bem como as lacunas na discussão quanto às concepções, os 
sentidos e as construções da formação docente pela extensão universitária. 
Para essa análise mais complexa levamos em conta o trabalho completo e 
organizamos uma síntese com base no objeto, no problema, na metodologia, 
no referencial teórico e nas principais considerações. A síntese da análise das 
considerações dos trabalhos encontrados no banco de dados da CAPES é apre-
sentada no Quadro n. 03. Essa análise emergiu das considerações dos trabal-
hos, ou seja, a evidência maior que os trabalhos apresentaram.

Dos 56 trabalhos encontrados no banco de dados da CAPES, apenas 8 fo-
ram analisados, e destes todos levaram em conta projetos de extensão, apre-
sentando entre outras questões, as contribuições do projeto para a formação 
docente, mas 1 trabalho em especial focou a formação do pedagogo tendo um 
projeto de extensão como base, aproximando-se mais de nosso objeto. Cada 
trabalho levou em consideração um projeto de extensão, com exceção de 1 tra-
balho que investigou sobre as ações de extensão de uma instituição. Nenhum 
trabalho analisou as ações extensionistas de um curso de uma instituição. As 
análises feitas foram pontuais o que pode não refletir a realidade do curso da 
referida instituição. Nenhum trabalho teve como objetivo investigar a formação 
docente pela extensão universitária pela práxis crítico-emancipadora.

Após a análise dos 8 trabalhos e desvelar pontos relevantes na discussão 
quanto às concepções, os sentidos e as construções da formação docente pela 
extensão universitária, é possível apresentar dois blocos de síntese tais sejam: 
limites e perspectivas da formação docente pela extensão universitária que os 
trabalhos evidenciaram, como mostra o Quadro n. 05.
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Quadro n. 03 – Análise dos trabalhos da CAPES

TITULO ANÁLISE FINAL

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E FORMAÇÃO POLÍTICA NA UNIVERSIDADE 
PÚBLICA: o caso Projeto Rondon na UFRGS e na UDESC

Formação Política comprometida com os processos 
de emancipação e valorização da dignidade humana.

 UNIVERSIDADE E ESCOLA BÁSICA: O Papel Da Extensão Universitária 
Na Formação De Professoras E Professores Em Educação Científica

Experiência formativa com potencial para tendência 
emancipatória por uma nova episteme.

A EXPERIÊNCIA COMO PRÁTICA FORMATIVA DE ESTUDANTES NA 
EXTENSÃO

Compreensão do sentido e significado da 
aprendizagem pela Extensão Universitária para 

emancipação.

FORMAÇÃO POLÍTICA NA UNIVERSIDADE: possibilidades a partir de 
(con)vivências na extensão/UFRGS

Formação mais humana e política pela qualidade da 
formação pela teoria e prática 

A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E OS ENTRELAÇOS DE SABERES Propiciou a dimensão dialógica, interrelacionamento 
e sólida contextualização da realidade

AS CONTRIBUIÇÕES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA O 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM, PRÁTICA DA CIDADANIA E EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL

Maior aprendizagem, prática da cidadania e atuação 
profissional

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O TRABALHO COM 
DEFICIENTES VISUAIS: Uma Experiência Inicial De Colaboração A 

Partir Do Desenvolvimento De Materiais Didáticos. ‘

Processo formativo fragilizado para a inclusão

EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR E SABERES DOCENTES NA FORMAÇÃO DO 
PEDAGOGO: Análise De Uma Experiência No Espaço Hospitalar

Perfil docente humanizado com saberes teóricos e 
práticos construídos

Fonte: Elaborado para a pesquisa

Quadro n. 05 – Limites e Perspectivas dos trabalhos da CAPES

LIMITES PERSPECTIVAS

1. descontinuidade das ações, 
2. inexistência ou fragilidade de 

avaliação das ações, 
3. necessidade de revisão da relação 

sociedade/escolas e universidade, 
4. urgência de repensar a formação 

inicial e atuação docente, 
5. pouco recurso investido na extensão,
6. permanência à margem da pesquisa 

e do ensino, 
7. tensionamentos na concepção de 

extensão, 
8. distanciamento entre a teoria e a 

prática, 
9. fragilidade curricular,
10. formação insuficiente, 
11. fragilidade com a prática docente,

1. possibilidade de formação acadêmica pelas ações, 
2. favorece a qualificação da formação docente,
3. potencializa a relação dialógica,
4. favorece a interdisciplinaridade 
5. possibilita a relação teoria e prática, 
6. possibilita uma práxis articuladora, 
7. imprime consistência teórica e operacional,
8. fomenta a efetivação do tripé,
9. fomenta a produção do conhecimento científico,
10. possibilita a formação política, 
11. viabiliza o acadêmico se posicionar e interferir na 

realidade, 
12. potencializa a sólida contextualização, 
13. estreita laços universidade e sociedade, 
14. potencializa uma revolução epistemológica, 
15. potencializa uma episteme emancipatória, 
16. viabiliza o conhecimento emancipador, 
17. possibilita práticas emancipatórias, 
18. encaminha para a sensibilidade e humanização.

Fonte: Elaborado para a pesquisa
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Os 8 trabalhos analisados do banco de dados da CAPES concluíram que a 
participação efetiva em um projeto de extensão, apesar das limitações, tem 
como perspectiva uma formação acadêmica mais próxima da realidade e mais 
política, com a efetivação da relação teoria e prática, com o despertar da dia-
logicidade e humanização, caso as ações não sejam de extensão mercantilista 
e assistencialista, mas uma extensão emancipadora. Não fica evidenciado que 
os acadêmicos ao ingressarem nos projetos têm o entendimento da concepção 
de extensão, mas pelas análises dos dados de cada trabalho, é possível afir-
mar que compreenderam o sentido de existir das atividades extensionistas e a 
possibilidade de se construir uma formação docente crítico-emancipadora pelas 
vias da extensão universitária começa a dar sinais. Afirmamos isso pois, a re-
lação dialógica, a relação teoria e prática, a práxis articuladora, a consistência 
teórica e operacional, a formação política, o posicionamento e interferência na 
realidade, a sólida contextualização, a episteme emancipatória, o conhecimento 
emancipador, as práticas emancipatórias e a sensibilidade e humanização que 
emergiram dos trabalhos, são pontos relevantes para a construção de uma 
formação docente crítico-emancipadora pelas vias da extensão universitária. 

É importante lembrar que essas características não emergiram de uma só 
pesquisa. Cada pesquisa apontou algumas características. Assim, é preciso 
que as ações extensionistas primem por todas essas características unidas e 
superando os vários limites, para alcançar uma formação docente crítico-eman-
cipadora pelas vias da extensão universitária. A superação dos limites se da-
ria quando as ações primarem por serem contínuas, terem uma avaliação de 
qualidade, visarem uma relação sociedade/escolas e universidade de ganhos 
duplos, entenderem a formação inicial como base para a atuação docente e 
não só diplomação, tiverem recursos para realizarem as ações com qualidade, 
permitirem a equidade com a pesquisa e do ensino, superarem os tensiona-
mentos na concepção de extensão, anularem o distanciamento entre a teoria 
e a prática, assumência da extensão universitária no currículo, os docentes 
compreenderem a concepção e o sentido da extensão universitária. Isso pode 
entonar utopia, mas pode vir a ser realizado se as instituições, os docentes e 
os acadêmicos compreenderem as concepções e os sentidos da extensão uni-
versitária. Utopia não é algo inalcançável, mas algo complexo. Para alcançar tal 
construção é preciso mudança de consciência. 

A contradição existente entre os limites e as perspectivas, nos trabalhos 
analisados da CAPES, se estabelece por algumas categorias que estão intima-
mente interligadas, tais sejam: a extensão é componente curricular, promove 
a unidade teoria e prática, fomenta a produção do conhecimento científico e 
favorece a formação política e emancipadora.
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A categoria componente curricular aparece nos trabalhos, como sendo uma 
obrigatoriedade prevista por lei, como na LDB n. 9394/96, visando o atendi-
mento do tripé universitário, bem como no Plano Nacional de Educação como 
obrigatoriedade no currículo. Contudo, não basta ser regulamentado legalmen-
te. É preciso condições de ser cumprido e com a devida qualidade no cumpri-
mento da legislação. A categoria unidade teoria e prática, precisa ser concebida 
enquanto práxis e de concepção crítica-emancipadora, visando a Meta 1 do 
PNEU e não meramente como um discurso de relação entre teoria e prática, 
mas de unidade teoria e prática. 

A categoria produção do conhecimento científico, aparece como possibilida-
de nas ações extensionistas. Para isso é importante a concepção acadêmica 
e crítica, bem como uma continuidade das ações para o amadurecimento teó-
rico-prático. Defendemos que a produção do conhecimento científico e aca-
dêmico emerge, devido à organicidade e permanência das ações, bem como 
a relação dialógica que se efetiva, a consistência teórica e operacional que 
se alcança devido ao tempo dedicado às ações. A categoria formação políti-
ca e emancipadora, considera o pensamento crítico e político dos envolvidos 
nas ações extensionistas. A defesa é que para que isso ocorra seja importan-
te ações permanentes e de concepção acadêmica, pois o assistencialismo e 
a prestação de serviços, podem não contribuir com as discussões para uma 
visão política, crítica e emancipadora. 

Com a análise dos dados do Estado do Conhecimento e pelas categorizações 
apresentadas é possível inferir que a extensão universitária apresenta-se como 
um espaço de diálogo fecundo e que precisa ser estabelecido nas instituições 
de ensino superior como prioridade de discussões e regulamentação. 

Considerações
As categorias que apresentamos evidenciou a íntima ligação entre si, tais se-
jam: a extensão é componente curricular, promove a unidade teoria e prática, 
fomenta a produção do conhecimento científico e favorece a formação política 
e emancipadora. Os limites que os trabalhos apresentaram entram em contra-
dição com o que é legalizado nos documentos oficiais como Constituição de 
1988 e LDB n. 9394/96 e defendido pelo FORPROEX e por autores como Síve-
res, Vazquez, Reis e Gurgel para a concepção e sentido da extensão universi-
tária acadêmica, crítica, orgânica e processual, entoando falha de compreensão 
da extensão por parte dos atores ou que o Estado e as Instituições de Ensino 
Superior almejam ações mercantilistas, assistencialistas e de prestação de 
serviços. Os limites apresentados podem ser superados, transformando-se em 
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perspectivas, salvo não almejarem uma formação docente crítico-emancipado-
ra. Eis que os 8 trabalhos apresentam pontos que poderemos encontrar em 
nossa pesquisa, tanto como limite quanto como perspectiva. A intenção é ana-
lisar se os pontos que emergiram nos trabalhos da CAPES podem ser encontra-
dos em nosso objeto. Ainda há muito caminho a ser percorrido, pois a pesquisa 
está embrionária.
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Resumo 
A discussão sobre a extensão acadêmica processual-orgânica é ainda pouco 
presente no cenário de debates e nas pesquisas nacionais brasileiras. Apesar 
da pouca discussão, as últimas décadas têm vislumbrado a ruptura do para-
digma assistencialista e de prestação de serviço nas ações extensionistas. 
Com essa tessitura, o presente artigo prima por socializar uma experiência 
no trabalho concreto, que é realizado pelo GEFOPI - Grupo de Estudos em For-
mação de Professores e Interdisciplinaridade, que é um projeto de extensão 
com características de programa, de concepção acadêmica processual-orgâni-
ca. O objetivo do grupo de estudos tem sido o desenvolvimento acadêmico com 
a emancipação humana, a indissociabilidade e a práxis acadêmica, objetivando 
o crescimento dos acadêmicos da Universidade Estadual de Goiás e demais 
partícipes, com base em atividades da pesquisa, do ensino e da extensão. Os 
participantes do grupo desenvolvem várias atividades tais como, elaboração de 
artigos, palestras, oficinas, mesas redondas, rodas de conversa, minicursos, 
revistas pedagógicas, guias, manuais, livros, dentre outras coisas, com intuito 
de cada dia construirmos mais conhecimento na jornada como professores, 
tanto na Educação Básica quanto na Educação Superior. Uma das atividades 
do GEFOPI é o ENFORMA – Encontro de Formação de Professores de Luziânia. 
Eis que iremos socializar essa atividade desenvolvida pelo grupo enquanto ex-
tensão acadêmica processual-orgânica.

Palavras-chave
Trabalho Concreto / Extensão Acadêmica Processual-Orgânica / ENFORMA

mailto:andreakochhann@yahoo.com.br
mailto:eneida.silva@ueg.br


Eje 10: Formación en extensión universitaria

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Introdução
Este artigo objetiva socializar uma experiência no trabalho concreto pelas vias 
da extensão universitária que evidencia práticas relevantes e quiçá inovadoras 
para a formação de professores desenvolvidas pelo GEFOPI – Grupo de Estu-
dos em Formação de Professores e Interdisciplinaridade. O Grupo está vincu-
lado à Universidade Estadual de Goiás – UEG que tem como tripé a pesquisa, 
o ensino e a extensão, primando pela produção acadêmica. O GEFOPI é regis-
trado como um projeto de extensão, mas tem características de um programa, 
pois abrange várias atividades do ensino, da pesquisa e da extensão, como 
eventos, cursos e projetos. 

O GEFOPI teve início no Câmpus São Luís de Montes Belos da UEG, e tem 
desenvolvido seus trabalhos há mais de dez anos, produzindo além de conhe-
cimentos a integração de acadêmicos de vários Câmpus da Instituição, bem 
como egressos, professores e comunidade em geral. Pode-se afirmar que este 
grupo de estudos tem a concepção acadêmica processual-orgânica, conforme 
discute Reis (1989). 

A historicidade do GEFOPI, para Kochhann et al (2016), data de 2006 quan-
do foi criado o GEPI – Grupo de Estudos em Interdisciplinaridade, no intuito de 
auxiliar os acadêmicos do curso de Pedagogia da UEG no que tange à leitura, 
compreensão e escrita de textos acadêmicos. Um ano depois, tornou-se GEFOPI, 
ampliando suas atividades para a pesquisa, a extensão e a produção acadêmica. 

De 2006 a 2012 houve o desenvolvimento do grupo com atividades de en-
sino, pesquisa e extensão. No ensino, enquanto coordenadora, a coordenadora 
auxilia aqueles com dificuldade na leitura, interpretação e escrita, a partir de 
encontros semanais, individuais ou em dupla. Na pesquisa, iniciou-se o desen-
volvimento de vários projetos de pesquisa, inclusive com bolsistas financiados 
pela instituição; e na extensão da mesma forma. 

Em 2012, houve um aumento significativo de projetos e publicações lança-
dos nacional e internacionalmente. Nesse período, foi publicado o Manual da 
Aprendizagem Significativa segundo David Ausubel, com CDU1, elaborado a par-
tir de um projeto de pesquisa, com 700 cópias impressas para serem distribuí-

1) A Classificação Decimal Universal (CDU) é um sistema internacional de classificação de 
documentos, cuja base está no conceito de que o conhecimento humano pode ser dividido em 
10 classes principais de conhecimento, e estas, por sua vez, podem ser infinitamente divididas 
numa hierarquia decimal. É um sistema de classificação consolidado e largamente usado pelas 
bibliotecas em todo o mundo. Disponível em: http://www.ibict.br/publicacoes-e-institucionais/
classificacao-decimal-universal-cdu. Acesso em 12 jun. 2017.



Eje 10: Formación en extensión universitaria

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

das durante o projeto de extensão. Em 2014, foi lançado o livro Aprendizagem 
Significativa na perspectiva de David Ausubel, com 500 exemplares; e neste 
mesmo ano, alguns componentes do grupo participaram de um evento na cida-
de de Rosário, na Argentina, apresentando 4 artigos científicos.

Em 2015, o GEFOPI se expandiu territorialmente, iniciando os estudos tam-
bém com um grupo de acadêmicos e professores do Câmpus Jussara da UEG. 
Durante o ano de 2015, várias atividades foram desenvolvidas pelos compo-
nentes do grupo de São Luís de Montes Belos e de Jussara que participaram de 
vários eventos e realizaram pesquisa e extensão. Em 2016, o GEFOPI comple-
tou 10 anos de atuação com trabalhos que primam pela indissociabilidade pes-
quisa, ensino, extensão e produção acadêmica. Em 2017, uma nova jornada de 
expansão foi iniciada: agora para o Câmpus Luziânia e o Câmpus Formosa da 
UEG. O que se espera é atuar com a mesma intensidade que nos outros locais, 
demarcando uma nova era para o GEFOPI – expansão territorial e acadêmica.

Os componentes do grupo são acadêmicos de graduação e pós-graduação; 
egressos; professores e comunidade em geral que estão espalhados pelo esta-
do de Goiás, nas cidades de Anápolis, Luziânia, Valparaíso de Goiás, Mineiros, 
São Luís de Montes Belos, Formosa, Jussara, Novo Brasil, Itapirapuã, Fazenda 
Nova, Sanclerlândia, Iporá, Aurilândia, Cachoeira de Goiás, Itapuranga, Palmei-
ras de Goiás, Inhumas, Buriti de Goiás, Planaltina, Trindade, Goiânia e outros. 
Algumas dessas cidades estão distantes uma da outra mais de 800 km, mas 
o grupo se mantem conectado diariamente por meio do aplicativo de celular 
WhatsApp, no qual há dois grupos, um de discussão teórica e outro de avisos 
e postagens de eventos e outras curiosidades de interesse acadêmico. Outra 
forma de contato do grupo é o Skype – um software que permite comunicação 
pela Internete por meio de conexões de voz e vídeo – que possibilita que os 
encontros e discussões teóricas semanais do GEFOPI (que hoje acontecem no 
Câmpus Luziânia) contem com a participação de qualquer membro, indepen-
dente da distância física. 

Ao longo dos dez anos de trabalho do GEFOPI, é possível apresentar alguns 
dados de suas atividades. Entre os trabalhos do grupo, pode-se elencar um 
total de 16 pesquisas concluídas; 15 projetos de extensão; mais de 14 mo-
nografias advindas da pesquisa e da extensão; 21 edições da Revista Pedagó-
gicas com temas diversos; 11 Guias do GEFOPI; centenas de publicações em 
anais de eventos; 4 capítulos de livros e 3 livros completos; e vários trabalhos 
e projetos em andamento. A título de informação, o quadro abaixo apresenta 
as atividades que os componentes do GEFOPI desenvolveram entre março e 
junho de 2017. 
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Quadro nº 01 – Síntese de algumas atividades do GEFOPI em 2017

Ensino Pesquisa Extensão Produção Acadêmica

1- Grupo de estudos 
para discutir sobre 
Pedagogia da 
Autonomia.

2- Grupo de estudos 
para discutir sobre 
pesquisa.

3- Grupo de estudos 
para discutir sobre 
letramento.

4- Grupo de estudos 
para discutir sobre 
tendência histórico-
crítica.

5- Grupo de estudos 
para discutir sobre 
emancipação.

6- Grupo de estudos 
para discutir 
sobre extensão 
universitária.

7- Grupo de estudos 
para discutir a 
elaboração de um 
projeto de pesquisa.

8- Grupo de estudos 
para discutir como 
escrever textos para 
eventos.

1- Emancipação 
Humana: 
possiblidades 
e dificuldades 
de alcance pela 
práxis acadêmica 
2016/2017.

2- Formação de 
Professores: 
perspectivas 
e limites 
considerando um 
grupo de estudos. 
2017/2018.

3- O letramento 
na formação 
de professores 
considerando as 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão 
da Universidade 
Estadual de Goiás. 
2017/2018.

4- O par dialético 
formação/atuação 
do pedagogo em 
espaços escolares 
e não escolares: 
uma discussão 
necessária no curso 
de Pedagogia 2018.

1- Workshop sobre a 
indissociabilidade 
e interdisciplinari-
dade.

2- Palestra sobre 
a identidade do 
pedagogo e os 
marcos legais

3- I Encontro de 
Formação de 
Professores de 
Luziânia – ENFORMA 

4- Roda de conversa 
de extensão 
universitária

5- Palestra sobre 
tendência histórico-
crítica

6- Oficinas da Revista 
Pedagógica 
Violência Escolar e 
Universidade

7- Oficina dos guias do 
GEFOPI

8- Mesa redonda 
sobre pesquisa 
educacional

9- Minicurso sobre 
sustentabilidade 
com a Revista 
Pedagógica

10- Mobilização nas 
mídias.

1- Resumo simples 
para um evento em 
Anápolis

2- Resumo expandido 
para um evento em 
São Luís de Montes 
Belos. 

3- Artigos para um 
evento de Mineiros.

4- Artigos para um 
evento em Inhumas.

5- Artigos para um 
evento de Curitiba.

8- Artigos para  um 
evento de São 
Paulo.

9- Artigos para 
periódicos Qualis 
B1.

10- Artigos para 
capítulos de livros.

Fonte: Grupo de Estudos sobre formação de professores e interdisciplinaridade – GEFOPI 

Elaboração: Kochhann e Da Silva, 2017.

A discussão sobre a formação de professores com base em um grupo de es-
tudos perpassa pela compreensão de que a formação pode ser viabilizada pela 
indissociabilidade entre a pesquisa, o ensino e a extensão. O grupo de estudos 
pode transcender os muros do ensino, propiciando a investigação científica, a 
socialização de saberes e a produção acadêmica e por ser de concepção acadê-
mica, visa a aprendizagem; e é de caráter processual-orgânica, pois se efetiva 
enquanto um processo contínuo de ações organizadas para o fim de produção 
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acadêmica. Uma das atividades realizadas em 2017 foi o ENFORMA – Encontro 
de Formação de Professores de Luziânia – sobre o qual falaremos neste artigo.

O trabalho concreto de extensão acadêmica processual-
orgânica: uma experiência
Sobre a extensão universitária Reis (1989, p. 41) discute duas concepções: a 
processual-orgânica e a eventista-inorgânica, apresentando que a concepção 
eventista-inorgânica configura “como característica a prestação de serviços ou 
na realização de eventos, isolados ou desvinculados do contexto ou do proces-
so ensino-aprendizagem e de produção do conhecimento da universidade.”. As 
ações da linha conceitual eventista-inorgânica ocorrem eventualmente aproxi-
mando as concepções de ação assistencialista ou de intervenção.  

Ao contrário da concepção eventista-inorgânica, Reis (1989, p. 41) apre-
senta que as atividades de extensão na concepção processual-orgânica se ca-
racterizam por ações permanentes ou contínuas, que se relacionam de forma 
indissociável do ensino e da pesquisa, relacionando a universidade com a so-
ciedade para a transformação, pois 

tem como característica o desenvolvimento de ações de caráter permanen-
te, imbricados ou inerentes ao processo formativo (ensino) e à produção de 
conhecimento (pesquisa) da universidade, em parceria político-pedagógica 
com a sociedade civil ou política, numa dimensão mutuamente oxigenante 
e mutuamente transformante.

Para Reis (1989), a universidade tem como função produzir o saber e via-
bilizar a formação do acadêmico, visando sua transformação pessoal e social 
inserido em determinado contexto e essa formação pode vir a ser por ações 
extensionistas, organicamente pensadas e realizadas de forma processual e 
contínua. Para Reis (1989, p. 41) a sociedade “É o ‘lócus’ co-participante na 
formação do profissional e na geração do conhecimento da sociedade.”.

Considerando a discussão de Reis (1989) é possível afirmar que a extensão 
com a finalidade para formação docente tem características acadêmicas e de 
aprendizagem, valoriza o processo das atividades processuais e orgânicas des-
envolvidas pela práxis crítica com produção do conhecimento devido ao conteú-
do fecundo advindo da relação indissociável com a pesquisa e o ensino. Destar-
te, a extensão com a finalidade para a prestação de serviço tem características 
tradicionais e assistencialistas, valoriza o produto das atividades eventistas e in-
orgânicas desenvolvidas pela prática acrítica com as informações devido ao con-
teúdo superficial da relação dissociada com a pesquisa e o ensino. Em relação 
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às concepções, foi elaborado um quadro síntese que expressa como podem ser 
concebidas as ações de extensão.

Quadro n. 02 – Síntese da concepção extensionista

Projeto de 
Extensão

Pré-
Ideação

Forma Modo Tempo Produção Carac-
terística

Conteúdo Relação Finalidade

Acadêmi-
co/

Aprendi-
zagem

Processo Práxis Crítico Proces-
sual

Conheci-
mento

Orgânica Fecundo Indisso-
ciado

Formação 
docente

Tradicio-
nal/

Assisten-
cialista

Produto Prática Acrítico Eventista Informa-
ção

Inorgâ-
nica

Superfi-
cial

Dissocia-
do

Presta-
ção de 
servi-
ços

Fonte: Reis (1989)

Elaboração: Kochhann , 2017. 

Defendendo que a formação docente pode se dar pelas atividades de ex-
tensão com a concepção acadêmica processual-orgânica, Curado Silva (2011, 
p. 22) apresenta que “a concepção de formação de professores na perspectiva 
crítica-emancipadora busca construir a indissociabilidade de teoria e prática na 
práxis”, subsidiando uma possível transformação da sociedade, já que se pode 
alcançar uma formação emancipadora pela práxis acadêmica de acordo com o 
currículo formativo, contemplando o tripé que a alicerça. As atividades do GE-
FOPI são planejadas primando por uma práxis crítico-emancipadora que, para 
Curado Silva (2017, p. 5), pode promover a transformação da realidade, quando

Compreende-se a práxis como atividade de conhecer/agir humana transfor-
madora, pois é a prática eivada e nutrida de teoria e, por isso, capaz de su-
perar os primeiros estágios do pensamento – constatação e compreensão 
da realidade – para constituir um pensamento novo que, ao ser colocado em 
prática, pode transformar esta realidade.

De tal forma, é com a concepção acadêmica de caráter processual-orgânico 
pela práxis crítico-emancipadora que o GEFOPI desenvolve suas atividades e 
planejou o ENFORMA – Encontro de Formação de Professores do Câmpus Luziâ-
nia. Este Encontro surgiu a partir das conversas da coordenadora do GEFOPI 
com a diretora do Câmpus Luziânia da UEG, que apresentou uma demanda 
advinda da Secretaria de Educação do Município no que tange à pouca oferta 
de formação continuada para os professores da rede municipal. Após vários 
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encontros discutindo as possibilidades e as dificuldades de organização de 
atividades como a formação continuada de professores a um grupo de estudos 
que tem a visão de extensão universitária acadêmica processual-orgânica, che-
gou-se ao ENFORMA. 

A oferta de atividades de formação continuada deve ser pensada não ape-
nas como uma prestação de serviço da universidade à comunidade, mas tam-
bém como uma atividade de extensão que prima pela concepção acadêmica 
em todo processo de formação, seja inicial ou continuada. Assim, o ENFORMA 
foi pensado para ser mais  uma atividade do GEFOPI, que envolveria o ensino, 
a pesquisa e a extensão. 

Enquanto ensino, suas atividades abordariam a gestão de todo o evento, 
como o espaço, a divulgação, a acolhida dos participantes, o cronograma e a 
execução de forma em geral, para além de questões didáticas. Enquanto pes-
quisa, a primeira edição do ENFORMA organizou suas atividades para que estas 
envolvessem uma palestra e um cine debate com uma mesa redonda. Tanto a 
palestra quanto a mesa redonda primou por discutir teorias vinculadas às pes-
quisas já concluídas ou em andamento. Enquanto extensão, a própria ação de 
abrir o espaço da universidade para atender uma necessidade da comunidade, 
configura a extensão universitária. 

Cumpre lembrar que os debatedores e organizadores do evento são partíci-
pes do GEFOPI que, na primeira edição, contou com a participação de duas aca-
dêmicas no credenciamento; duas na recepção ao público; uma acadêmica na 
condução do cerimonial; uma na certificação; um acadêmico e duas egressas 
na mesa redonda e a coordenadora do GEFOPI na coordenação dos trabalhos. 
A coordenadora do GEFOPI explicou passo a passo como seria realizada cada 
atividade durante o evento, inclusive o planejamento para as vestes e a forma 
de diálogo com os participantes do Encontro.

A primeira edição do ENFORMA ocorreu no dia 26 de maio de 2017, das 13 
h às 18 h, no Auditório do Câmpus Luziânia da UEG e teve como tema “Os pa-
radigmas educacionais e a identidade docente no trabalho concreto”, conforme 
cartaz do evento. As atividades do I ENFORMA ocorreram conforme o planejado: 
o credenciamento foi tranquilo; a recepção e acomodação foram acolhedoras; e 
os horários de abertura e término dos trabalhos foram pontualmente cumpridos. 

Iniciaram-se as atividades com a composição da mesa diretiva e o pronun-
ciamento da diretora do Câmpus para realizar a abertura oficial do evento. As-
sim feita, foi iniciada a palestra – proferida pela coordenadora do GEFOPI – que 
discursou sobre “O GEFOPI e o uso de filmes em sala de aula” como reflexo de 
um projeto de pesquisa e de um projeto de extensão realizado pelos componen-
tes do GEFOPI e que culminou na publicação de um livro. A intenção da palestra 
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era mostrar como o GEFOPI tem realizado suas atividades enquanto um convite 
aos participantes do ENFORMA para integrarem o grupo e também de como 
usar um filme na sala de aula rompendo com o paradigma da embromação. 

Em seguida, os presentes e os membros do grupo que acompanhavam o 
evento pelo Skype, assistiram ao filme “A escola da Vida” juntamente com 
uma boa pipoca e um delicioso com café. Após o filme, houve a composição 
da mesa dos trabalhos para a discussão da teoria que o filme trouxe implicita-
mente. Após a exposição dos três componentes da mesa, foi aberto ao público 
o espaço para o debate. Após o debate houve o sorteio de 6 livros do GEFOPI.

Na Imagem 01, está o cartaz utilizado para a divulgação do ENFORMA nas 
redes sociais e nos e-mails da Secretaria Municipal de Educação de Luziânia 
e da Subsecretaria Regional de Educação do Estado de Goiás. Já na imagem 
02, o registro da palestra do evento. Na imagem 03 o registro da mesa re-
donda. Na imagem 04 assistindo o filme “A escola da vida”. Na imagem 05 o 
registro da plateia.

O cartaz e o convite foram enviados, além das Secretarias de Educação, 
também a autoridades políticas e civis, bem como às escolas de Luziânia. O 
evento contou com 31 inscritos da comunidade, mas apenas 22 participaram. 
Além desse, participaram 12 componentes do GEFOPI. Totalizando 34 parti-
cipantes. O baixo número de inscritos pode ser atribuído ao pouco tempo de 
divulgação e de inscrição, bem como a data escolhida para o evento, visto que 
nessa mesma data havia outras quatro atividades na cidade e os professores 
acabaram se dividindo. Esta questão só foi percebida no dia do evento com as 
informações dos participantes que chegavam. 

Como a defesa a que se propõe o debate é quanto ao uso de filmes em sala 
de aula para um debate crítico, o acadêmico e as duas egressas da UEG, inte-
grantes da mesa redonda, apresentaram suas leituras teóricas em relação ao fil-
me que trata da postura didático-metodológica de dois professores da Educação 
Básica. Um dos textos apresentados na mesa redonda compõe este trabalho.

Após o I ENFORMA foi enviada a todos os participantes, por e-mail, uma 
ficha de avaliação do evento. Nem todos responderam. Dos 34 participantes, 
8 responderam, sendo 4 da comunidade e 4 do GEFOPI, totalizando 24 %. 
Esses que devolveram a ficha respondida posicionaram-se de maneira signi-
ficativa. Foi questionado quanto à contribuição que o ENFORMA – em sua pri-
meira edição realizada no dia 26 de maio de 2017 – enquanto uma atividade 
de formação inicial e continuada e vinculada ao GEFOPI trouxe à formação de 
cada participante, bem como o levantamento dos pontos negativos e positivos 
do Encontro. Foi unânime a resposta quanto aos pontos positivos, a saber, o 
cumprimento do cronograma e tratamento dado aos participantes, bem como a 
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Imagem 01 – Cartaz do ENFORMA Imagem 02 – A palestra do evento

 Imagem 04 – Cinema e Educação

Imagem 03 – Mesa redonda

Imagem 05- Plateia

Fonte: Acervo do GEFOPI (2017)
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importância do espaço para a discussão. Um participante frisou que “Excelente 
condução dos trabalhos; cronograma bem definido; pontualidade; excelência dos 
participantes que compuseram a mesa; preocupação com o bem-estar dos pra-
ticantes do encontro e com as instalações.”. Outro participante apresentou que 
foi importante a “Discussão sobre a formação e atuação do professor e o diálogo 
com a comunidade da rede municipal de ensino.”. Para outro participante “A re-
cepção que é a porta de entrada para o evento e o começo do evento foi ótimo, 
a maneira como foi conduzida a primeira parte foi muito boa, a fala não deixou 
dúvidas sobre o tema e o porque de estarmos ali.”. Para outro componente os 
pontos positivos foram “Envolvimento e seriedade do grupo, Conhecimento ad-
quirido, Organização do espaço e Obediência ao tempo e ao cronograma.”. Para 
outro participante os pontos positivos foram “Pontualidade, temas bem aborda-
dos e claros, boa recepção e acolhimento, excelente organização.”. 

 A questão negativa foi apresentada como o pouco envolvimento dos pro-
fessores e que um participante frisou que “O evento foi de suma importância, 
porém a quantidade pequena de participantes evidencia a falta de compromisso 
da classe docente quanto ao buscar seu crescimento intelectual.”. Uma compo-
nente do GEFOPI que participou da organização disse que “Quanto a esta, a ob-
servação do tempo e da metodologia de inscrição precisa ser revista para melhor 
atender a comunidade externa que é a quem se destina o ENFORMA.”. Para uma 
componente do GEFOPI “Acredito que os slides da primeira parte estavam muito 
extensos.”. Para outra componente as questões negativas foram “Pouco tempo 
de divulgação, Pouca participação da comunidade externa, Inscrição somente 
presencial, Sonorização, Impressão de material em cima da hora.”. Para outro 
participante “O evento foi extremamente enriquecedor, fica a necessidade de 
maior divulgação e parceria efetiva com a secretaria de educação para receber e 
atender os mais interessados os professores.”. Outro participante apontou como 
ponto negativo a “divulgação”. Uma participante sugeriu a realização do próxi-
mo ENFORMA no período noturno para, quiçá, mais professores participem. Os 
respondentes sugeriram temas para o próximo Encontro que será organizando 
para o mês de agosto deste ano, como Mídias na Educação, Educação de 
Jovens e Adultos, a Formação de Pedagogo e Gestores Educacionais e Doutri-
nação Política e Liberdade Democrática.

Para uma componente do GEFOPI o I ENFORMA “Agregou conhecimentos 
acerca da importância da pesquisa e atuação dinâmica do professor em sala 
de aula”. Outra participante afirmou que “Participei como palestrante da mesa 
redonda. Quanto à participação na mesa redonda, inicialmente pensei que não 
conseguiria, pois foi minha primeira vez. Aprendi, antes de tudo, que somos ca-
pazes de palestrar sobre assuntos diversos quando nos dedicamos e estudamos 
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para tanto. Minha formação inicial não me permitiu embasamentos teóricos su-
ficientes para falar sobre formação docente. Por isso, a participação no GEFOPI 
tem sido tão importante para minha formação continuada, visto que tenho apren-
dido que ser professora é muito mais do que ensinar teoria aos meus alunos 
em formação docente inicial; é preciso compartilhar com esses alunos e futuros 
professores a importância de viver aquilo que ensinamos. Fiquei deslumbrada 
com as teorias de Paulo Freire, Saviani, Gramsci; mas não vivia isso. Hoje, após o 
GEFOPI, sei que se não viver o que acredito, jamais conseguirei fazer a diferença 
na vida de alguém, nem mesmo na minha. A participação do ENFORMA foi para 
mim muito mais do que receber um certificado para o Lattes, ou do que falar ao 
microfone para uma plateia de professores ansiosos por falas que pudessem 
agregar conhecimento e metodologias em suas aulas. Foi a conquista de uma 
liberdade de pensamento que conduziu à ação, que me permitiu o conhecimento 
do que é e do que pode ser a educação; isso deu início a minha emancipação 
e à possibilidade de contribuir para a emancipação dos alunos com os quais eu 
compartilhar conhecimento, que eu compartilhar minha vida.”. Outra participante 
disse que “Desenvolvi o cerimonial do evento. Essa atividade contribuiu para meu 
processo de desenvolvimento em falar em público o que é de estrema importân-
cia para um professor.”. Outra participante afirmou que “Participei da mesa re-
donda, este momento me permitiu discutir e refletir sobre a formação e atuação 
docente tendo em vista minha práxis enquanto profissional da educação formado 
em área específica e em formação em pedagogia.”.

Foi questionado aos componentes do GEFOPI, enquanto gestão de espaço, 
de atividades e de pessoas, que contribuições o evento proporcionou para sua 
formação e uma dos componentes respondeu que “possibilitou experiência e 
prática nos aspectos acadêmico e humano. Uma tarde de proveitoso lazer com 
aprendizado fundamental para professores em formação inicial e continuada. A 
atenção aos detalhes da organização: ornamentação, disposição do data show, 
escolha do filme, pipoca, distribuição do tempo e respeito aos participantes, ga-
rantiu o bom andamento do evento”. Outra resposta foi que “As atividades foram 
muito bem direcionadas e possibilitaram o encontro e diálogo entre profissionais 
da educação, o que foi fantástico. Todavia percebo que o tempo para o debate e 
geral sobre a proposta apresentada e diálogo com a mesa redonda poderia ser 
maior permitindo uma ampla discussão e construção de saberes.”. Para outra 
participante “O evento me fez repensar sobre o cinema na sala de aula que até 
então eu acreditava ser só uma “incheção de linguiça” mesmo, porém pude ver 
que quando explicado e cobrado da maneira correta o cinema é uma contribuição 
excelente para os alunos, assim como foi para mim no dia do evento. A mesa 
enriqueceu muito com os esclarecimentos e a forma tão ampla de ver o que foi 
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relato no filme interligando com a realidade e me proporcionaram a ver minha 
futura profissão de maneira diferente e positiva.”. Para outro componente “Pude 
perceber que esse tipo de trabalho em equipe é mais do que reuniões para orga-
nizar o evento; mais do que estabelecer a logística de divulgação e de realização. 
É preciso amor pelo que se propõe fazer; acreditar no resultado que se pretende 
alcançar; pois sem esse olhar qualquer proposta de formação de professores 
pode ficar perfeita na forma, mas não será suficiente para alcançar o conteúdo 
de nenhum dos sujeitos envolvidos no processo. É uma formação inócua.”.

A avaliação geral que fez do I ENFORMA foi muito positiva e muito nos emo-
ciona ter o reconhecimento do público quanto ao nosso trabalho, pois um par-
ticipante frisou que “Gostaria de parabenizar os idealizadores do encontro por 
estarem trazendo para os estudantes, pesquisadores e para a comunidade em 
geral esse espaço para discussão de pontos relevantes da educação.”. Também 
nos emocionamos com falas como essa “Gostaria que mais pessoas pudessem 
ser contempladas com tudo isso que o ENFORMA pôde me proporcionar em 
termos de conhecimento e liberdade de pensamento e ação. Que possamos con-
tinuar a receber em nosso grupo todos os que buscarem conhecer e contribuir 
coma formação de alguém que precisa dessa luz para tirar dos olhos a cegueira 
da ignorância. E que venham as próximas edições do ENFORMA.”. Esperamos 
superara as dificuldades e aumentar os ganhos formativos.

A práxis da extensão acadêmica processual-orgânica 
no trabalho concreto: uma discussão teórica 
Na sociedade contemporânea, em que as inovações tecnológicas são um fenô-
meno internalizado na cultura que banaliza o conhecimento em favor das infor-
mações; e na qual, segundo Moreira (2013), ainda há a crença de que qualquer 
pessoa pode ensinar, bastando para isso conhecer o conteúdo a ser transmiti-
do, é necessário discutir a formação docente. 

Essa formação precisa ser entendida enquanto um processo, tanto no mo-
mento inicial quanto de forma continuada, pois há elementos que norteiam todo 
esse processo formativo. Na formação inicial, o currículo, as políticas educacio-
nais e o trabalho concreto são cruciais; e já na formação continuada, o trabalho 
concreto, as condições materiais, o salário e os cursos que se realizam, também 
interferem no processo, como afirma Moraes (2016). Questões iguais a essas 
precisam ser refletidas e compreendidas para que o professor reconheça que 
sua práxis pode modificar o que está posto e que seus conhecimentos só al-
cançarão o objetivo a que se propõe se, enquanto educador e também pesqui-
sador, acreditar no que está ensinando, conforme lembra Freire (1996). 
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A educação está associada à conscientização do sujeito no que tange a 
seus direitos civis, políticos e sociais, ou seja, a emancipação humana. De 
forma generalizada, emancipação é a liberdade, a autonomia de pensamento 
e ação do indivíduo perante a sociedade e si mesmo. Politicamente falando, a 
emancipação se vincula à luta por direitos contra qualquer tipo de opressão so-
cial, moral ou intelectual e também à consequente exigência do direito à cultu-
ra, à segurança, à saúde e ao acesso a informações e conhecimentos diversos 
por meio de canais físicos ou virtuais.

A emancipação, segundo Marx (2004), é uma categoria que se refere a 
não alienação do sujeito e a uma transformação social profunda; alienação 
esta que advém do trabalho alienado e que, juntamente com a contradição 
capital-trabalho, promovem a objetificação do mundo e a consequente desuma-
nização do sujeito. 

Para emancipar-se, é preciso que haja uma formação crítico-reflexiva e a 
autonomia de pensamento para questionar as imposições e determinações 
históricas para a transformação da realidade. E a escola é um dos institutos 
sociais em que se pode desenvolver a autonomia do pensamento e a emanci-
pação humana por meio da construção e desenvolvimento do saber científico e 
do acesso a bens culturais acumulados historicamente.

As pesquisas nos permitem conhecer e qualificar o pensamento para trans-
formar a ação, desde que não sejamos meros espectadores dos fatos e con-
hecimentos históricos ou da empiria que nos cerca, mas que conheçamos, 
analisemos e mudemos nossa prática. Para tanto, Curado Silva (2008, p. 45) 
alerta que “[...] refletir para conhecer a realidade não é o movimento simples 
de pensar sobre os problemas cotidianos, mas um devir histórico [...] luta or-
gânica pela transformação da sociedade, isso é emancipação na pesquisa”. E 
assim, caminha-se rumo à emancipação humana por meio da formação históri-
ca, cultural e científica. 

A formação de professores precisa ser refletida como um processo cons-
tituído por conhecimentos teóricos e práticas pedagógicas – isto é, práxis – 
ambos fundamentados epistemologicamente. A práxis é definida por Curado 
Silva (2008) como a unidade teoria e prática, não no sentido superficial de 
conhecimento teórico e nem de uma prática que seja a reprodução imediatista 
de algum modelo teórico. 

A autora fala de uma práxis emancipadora que só pode ser construída por meio 
da atividade analisada e modificada na forma e no conteúdo. Assim, as pesqui-
sas consolidam a base do conhecimento, cientificam as conquistas ao longo dos 
tempos e fortalecem as reflexões acerca do ser e estar no mundo para o desen-
volvimento da criticidade diante do que está posto para o que pode ser mudado.



Eje 10: Formación en extensión universitaria

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

O trabalho docente com vistas à emancipação humana tem necessidade 
de conectar a pesquisa e a socialização do conhecimento, interligando teoria 
e prática numa circularidade que admita a dialogia ensino-pesquisa e pesqui-
sa-ensino, posto que um não existe sem o outro.  Pedro Demo (2006) pontua 
que a pesquisa é componente obrigatório de toda proposta emancipatória para 
que o sujeito não seja um objeto de pressões externas, mas que desenvolva o 
espírito crítico sem dicotomizar teoria e prática. 

Essa relação teoria e prática é pontuada por Paulo Freire (1996) quando se 
discute autonomia e a emancipação do sujeito, esclarecendo que a prática edu-
cativo-crítica e a reflexão crítica da prática é uma exigência da relação Teoria/
Prática, uma vez que sem essa reflexão a teoria pode virar falácia e a prática 
um ativismo. O autor esclarece que faz parte da prática docente a indagação, o 
questionamento, a pesquisa para constatar e, constatando, intervir e, intervin-
do, educar; e assim, o professor ensina e é ensinado, emancipa e é emancipa-
do. Esse deve ser o compromisso “com a consciência crítica do educando cuja 
‘promoção’ da ingenuidade não se faz automaticamente”, segundo concepção 
de Freire (1996, p. 29).

A reflexão histórico-social da educação para o processo de formação de pro-
fessores deve estar interligada ao devir histórico, cujas análises das práticas 
cotidianas a partir do conhecimento científico transformam-se em pontes para 
a práxis. Por isso é importante preparar professores que assumam posturas 
reflexivas como uma estratégia para melhorar a formação de professores, visto 
que “a educação é um fenômeno e uma prática complexos, porque é práxis hu-
mana. [...] A educação reproduz a sociedade, mas também, pode projetar a so-
ciedade que se quer”, na visão de Pimenta (2013, p. 92).  Isso é ser professor: 
conduzir a formação de sujeitos críticos e emancipados que percebam que po-
dem transformar suas vidas, primeiramente, e por consequência, a sociedade.

O professor, tanto em processo de formação inicial quanto continuada, pre-
cisa reconhecer que a construção histórica e cultural dos sujeitos também, e 
prioritariamente, se dá na escola – na individualidade – e se diversifica na cole-
tividade. Igualmente, perceber e considerar as necessidades de aprendizagem 
dos educandos, podendo, assim, aproximar (ou nunca desaproximar) a teoria 
da prática, isto é, conduzir sua práxis para uma educação real, com sua histo-
ricidade e suas vitórias em favor dos que mais precisam dela para a libertação 
intelectual e moral. 

Com tudo isso, o professor poderá valer-se da educação tangível, do trabal-
ho concreto para o processo de ensino-aprendizagem, considerando os traços 
culturais e históricos e as conquistas refletidas nos discursos (ainda que pou-
cos) em prol da criticidade e da emancipação humana. Essa criticidade e eman-
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cipação do sujeito propostos por vários cientistas para a libertação do indivíduo 
e de sua coletividade das amarras sociais perpassa pela educação e, conse-
quentemente pela escola e não prescinde de conhecer a evolução histórica e 
social da escola e da educação. Tal conhecimento tem função crucial para a 
compreensão do ser e estar no mundo; do saber o que foi e o que poderá ser 
no confronto das questões sociais. 

A educação está diretamente vinculada ao exercício de direitos civis, políti-
cos e sociais que caracterizam a emancipação e a consequente exigência de 
outros direitos como cultura, segurança, saúde, acesso a informações diversas 
por meio dos mais distintos canais físicos ou virtuais. A população desprovida 
de uma educação emancipadora constitui obstáculo ao democrático processo 
de construção da cidadania civil e política, conforme Carvalh0 (2002), o que re-
sulta em alienação e subjugação. Os organismos internacionais de intervenção 
e financiamento da educação julgam que o desenvolvimento de um país está 
diretamente vinculado ao acesso à educação e à maior quantidade de anos na 
escola, embora o fato de estar na escola não seja garantia de que o aluno será 
um sujeito emancipado.

 No Brasil, essa situação é corroborada pela pesquisa de os autores Duarte 
e Sant’ana (2017) na qual são apresentados alguns dados sobre as enormes 
desigualdades ainda existentes, tais quais apenas 8,3 anos de escolaridade mé-
dia, 14 milhões de analfabetos e 50% de taxa de escolarização líquida na faixa 
etária de 15 e 17 anos no ensino médio. O que os autores mostram e que pare-
ce alarmante, mas ainda é realidade no país, é o fato de 164 das 185 mil esco-
las terem estudantes em situação de pobreza e justamente esses são os que 
apresentam uma vida escolar marcada por repetência, distorção idade/série e 
evasão. A educação tem a responsabilidade pela emancipação política e social 
dos sujeitos por meio da equidade na oferta, na permanência e na formação crí-
tico-reflexiva e, não somente, pela igualdade na oferta desse direito inalienável 
de cada cidadão garantido pelas leis e executado pelas conveniências. 

Uma vez que a educação também é trabalho, está sujeita à exploração pelo 
capital e pode perpassar todo o processo que constitui a dialética capital-tra-
balho proposta pelo marxismo. O que pode proporcionar condições de negação 
a esse degradante processo que conduz à alienação é conhecer, compreender, 
analisar e avaliar o conhecimento de como a dialética e seu funcionamento 
asseguram a dominação porque assim, poder-se-á compreender o que Marx 
(2004, p. 54) esclarece quando enfatiza que “alugar o seu trabalho é começar 
a sua escravidão; alugar a matéria do trabalho e constituir a liberdade.... o tra-
balho é o homem. A matéria, ao contrário não tem nada do homem”. 
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Portanto, a relação entre o capital, o trabalho e a alienação promovem a 
visão de um mundo coisificado com regras a serem seguidas sem contestação, 
como se fossem determinadas historicamente e inexoravelmente pela própria 
relação. A transformação social só pode acontecer por meio da emancipação 
humana que está vinculada à tomada de consciência do sujeito como ser polí-
tico, ou seja, a emancipação política que demanda a superação do individualis-
mo e das imposições do Estado.

A formação docente inicial e continuada que se fundamente nos saberes da 
Pedagogia da Autonomia de Freire (1996), bem como em outros de seus concei-
tos sobre educação e escola; na Pedagogia Histórico-Crítica de Saviani (2005), 
assim como nos conceitos de Gramsci (1979) e Marx (2004) – visto que todos 
se sustentam ou se referem às categorias: capital, trabalho, alienação/eman-
cipação – tem como consequência a formação crítica, autônoma e emancipado-
ra. A efetivação do trabalho concreto advém dessa formação docente que vise 
à contra hegemonia, à reflexão crítica na relação teoria/prática [sem falácias e 
ativismos] e à desalienação com vistas à emancipação humana.

Esse tipo de formação de professores que é iniciada na universidade e 
nela continuada por meio das diversas possibilidades de qualificação encontra 
no trabalho concreto a circularidade formativa, visto que o docente forma e é 
formado porque ensina e é ensinado e, assim, emancipa e é emancipado. Por 
meio da função da universidade pública que é perpassar pelas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão os conhecimentos teórico-científicos acumulados 
ao longo dos tempos e sistematizados em estudos e pesquisas com vistas à 
formação de professores, inicia-se o processo de emancipação do sujeito pelas 
vias da Pedagogia Histórico-Crítica, cuja sustentação se efetiva na formação 
inicial e no trabalho concreto.

Para que se efetive essa relação, Freire (1996, p. 7-8) pontua a existência 
de três saberes fundantes para a formação docente e a reflexão da prática 
educativa, a saber, “não há docência sem discência; ensinar não é transferir 
conhecimento; e ensinar é uma especificidade humana”. Diante disso, o filme 
nos apresenta uma dialética interessante de se discutir, no que tange à práxis 
docente: o professor cartesiano, tradicional e o professor crítico emancipador. 
Qual dos dois se preocupa com a emancipação de seus alunos? Qual dos dois 
está consciente de que ensinar não é transmitir conhecimento? Precisamos 
nos conscientizar de que nosso legado enquanto professores é muito forte! 
Nossos alunos são influenciados por nós muito mais do que podemos imagi-
nar! E para isso precisamos acreditar que a educação existe para a emanci-
pação e é capaz de conduzir para a libertação do sujeito.



Eje 10: Formación en extensión universitaria

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Que sejamos o professor e a professora que ensina e que aprende; que 
emancipa porque é emancipado. Porque a alienação nos faz seres objetifica-
dos e relegados a meros produtores de mão de obra e nos impede de sermos 
sujeitos reflexivos, capazes de enxergar o que não está escrito; de ouvir o que 
ainda não foi dito; e, principalmente, de sermos sujeitos transformadores de 
nós mesmos para depois tentarmos transformar o que está a nossa volta.

Considerações
As universidades enquanto instituições formadoras de professores, aqui des-
tacam-se as universidades públicas, devem visar uma formação docente para 
a emancipação humana e para isso a práxis é indispensável. Uma forma de se 
alcançar essa práxis é no trabalho concreto e intelectual. Assim, a formação 
de professores precisa ser refletida como um processo constituído por conhe-
cimentos teóricos e práticas pedagógicas – isto é, práxis – ambos fundamen-
tados epistemologicamente. Uma ação emancipadora que só pode ser cons-
truída por meio da atividade analisada e modificada na forma e no conteúdo. 
Dessa forma, as pesquisas consolidam a base do conhecimento, cientificam 
as conquistas ao longo dos tempos e fortalecem as reflexões acerca do ser e 
estar no mundo para o desenvolvimento da criticidade diante do que está posto 
para o que pode ser mudado.

A extensão universitária, proclamada em documentos legais, como uma das 
bases do tripé universitário e elemento da indissociabilidade com a pesquisa 
e o ensino, precisa ser compreendida para então ser planejada e executada. 
A discussão das concepções da extensão universitária pode vir a influenciar 
a formação docente, ao passo que as instituições compreendem que suas 
funções serão alcançadas por meios das atividades do ensino, da pesquisa e 
da extensão e, principalmente, quando a instituição formadora compreende que 
a extensão universitária pode ser um dos caminhos para viabilizar as transfor-
mações sociais, mas afastando suas atividades extensionistas da concepção 
assistencialista e mercantilista.

Esse é o trabalho do GEFOPI para a conscientização da importância e neces-
sidade da articulação ensino, pesquisa e extensão para a formação na universi-
dade, em especial para a formação de professores. Assim, as transformações 
sociais poderão acontecer com o trabalho concreto de professores formados de 
maneira crítica e emancipadora. Dessa forma, o I ENFORMA é a concretização 
das discussões teóricas do GEFOPI investida de epistemologias do ensino e da 
pesquisa e que pôde e poderá trazer para a comunidade que dele participar as 
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reflexões, as concepções e a formação continuada que seus próprios membros 
vivenciam nas propostas de emancipação humana do grupo.
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Resumen
La siguiente ponencia tiene como objetivo generar algunas reflexiones en cuan-
to a la práctica y formación extensionista universitaria a partir de nuestra in-
serción en el proyecto “Alimento para todxs” que se ejecuta en la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata.

El análisis de este trabajo se realizará a partir de diversa bibliografía y datos 
recolectados de distintas entrevistas realizadas a referentes de la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, que poseen una amplia 
trayectoria en proyectos de extensión (Docentes, no Docentes, alumnos y gra-
duados). Todas estas tareas fueron realizadas en el marco de nuestro recorrido 
formativo dentro del Proyecto “Alimento para todxs”. 
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Introducción
El objetivo de esta ponencia es generar algunas reflexiones en torno a la for-
mación en extensión a partir de nuestra experiencia de participación en el 
proyecto “Alimento para todxs” perteneciente al programa “Políticas públicas y 
nuevas ruralidades: Un aporte para el fortalecimiento de organizaciones socia-
les y sectores populares vinculados a la cuestión rural”. Dicho proyecto tiene 
como objetivo el mejoramiento de la organización, calidad de vida e inclusión 
social de agricultores familiares y productores de la economía social popular en 
diálogo con los consumidores a través de la comercialización directa mediante 
Mercados Populares. Este programa se conforma por tres espacios de trabajo 
de extensión: uno de ellos es el proyecto del “Mercado de la Ribera” (Berisso), 
otro de ellos es el espacio de “La casa de trabajador rural” (zona Abasto – La 
Plata) y el tercer proyecto es “La Veredita- Mercado Popular” (FTS – La Plata). 
En este último, nos integramos como pasantes.

El análisis de este trabajo se realizará a partir de diversa bibliografía y datos 
recolectados de distintas entrevistas realizadas a referentes de la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, que poseen una amplia 
trayectoria en proyectos de extensión (Docentes, no Docentes, alumnos y gra-
duados). Todas estas tareas fueron realizadas en el marco de nuestro recorrido 
formativo dentro del Proyecto “Alimento para todxs”. 

En un primer momento haremos un breve recorrido histórico por la función 
social de la universidad en distintas etapas de nuestro país, para luego abocar-
nos  en nuestro objetivo principal que pretende dialogar entre el objetivo de la 
Extensión Universitaria que sostiene la Universidad de La Plata, la perspectiva 
que asume la Facultad de Trabajo Social de dicha Universidad y la que cons-
truimos como integrantes del Mercado Popular “La Veredita” – incluido en el 
programa “Políticas públicas y nuevas ruralidades” - que funciona en la Facultad 
de Trabajo Social UNLP.

Entendemos que es importante dar estos debates en torno a la formación 
en extensión y poder dialogar entre los distintos saberes y perspectivas que 
asume la Universidad Nacional de La Plata (en adelante UNLP). Es destacable 
señalar que la Extensión Universitaria es considerada por la UNLP como uno de 
los pilares fundamentales en su estatuto, junto a la Docencia e Investigación.

Por esto, resulta necesario pensar el “cómo” aborda la extensión nuestra 
unidad académica, entendiendo que existen rupturas con las prácticas verti-
calistas y asistencialistas. Si bien existen algunas diferencias de concepción, 
prácticas y discursos entre las distintas unidades académicas que conforman 
a la UNLP, entendemos que a todas las une un sentido de compromiso con el 
otro y apertura hacia un proyecto colectivo emancipatorio.
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En este sentido, no es menor para nosotras poder introducir debates sobre 
las formas de planificar y realizar prácticas de extensión que permitan profun-
dizar nuestra mirada crítica, asumiendo una opción política que aporte a proce-
sos de mayor autonomía.

Un recorrido por la Universidad pública del siglo XX
Tomamos algunas líneas del recorrido histórico que plantea Riquelme (2008:77-
78-79) en la búsqueda de “comprender las fuerzas principales que van trans-
formando las funciones de la Universidad y su relación con el medio social” 
durante el siglo XX:

Sobre la Universidad Agroexportadora (1885- 1918), podemos mencionar a 
la Ley Avellaneda (1885) como la primera ley universitaria. El proyecto de país 
en este momento histórico coincide con el modelo de universidad vista como 
espacio de prestigio, y como antesala del poder. Quienes acceden a la misma 
es la clase oligárquica.

Universidad de la Reforma (1918-1930): Autonomía y Cogobierno universita-
rio. Aquí podemos mencionar la importancia de la democratización y renovación 
de contenidos y docentes. El Ingreso de los sectores medios a la educación 
universitaria modifica la relación Universidad-clase política.

Durante el período de la Universidad de la restauración y de los profesiona-
les (1930-1955), nos resulta destacable la llegada del peronismo, y la transi-
ción hacia un sistema masivo de educación superior. La Universidad comienza 
aquí a adaptarse al proceso económico de sustitución de importaciones. Crea-
ción de universidades obreras, que luego se transforman en la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN).

Universidad planificadora del desarrollo (1955-1976):
Primera etapa 1955-1966: Sectores económicos, políticos y sociales pien-

san que la educación tiene potenciales transformadores para contribuir al de-
sarrollo. Ingreso de sectores medios, y formación de carreras de profesiones 
liberales. Creación de institutos de investigación. Aquí se constituyen las fun-
ciones tradicionales de la universidad.

Segunda etapa 1966-1973: golpe militar de Onganía. Represión. Se busca 
redimensionar las universidades tradicionales y la coordinación centralizada del 
sistema universitario. Represión a los sectores estudiantiles organizados.

Tercera etapa 1973-1976: Gobierno peronista. Nuevamente se da un proce-
so de masificación de la Universidad. Universidad crítica y comprometida con el 
discurso de la liberación nacional.
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Universidad de la dictadura militar (1976-1983): Política de persecución y 
eliminación física de docentes, autoridades y alumnos. Caída del nivel académi-
co y centralización de la conducción de la educación superior.

Durante la Universidad de la democracia (1983-1989) destacamos la resti-
tución de las formas de gobierno reformistas. La expansión considerable de la 
matrícula, del cuerpo docente y de establecimientos públicos y privados (univer-
sitarios y no universitarios) como uno de los aspectos principales.

Comienzan los primeros discursos sobre la necesidad de evaluación externa 
y la inequidad e ineficacia de la universidad pública.

La universidad de las reformas de mercado (1990 en adelante) se caracte-
rizan por su discurso neoliberal. En la universidad pública continúa el proceso 
de masificación. Advenimiento de reformas con la finalidad de adaptarse a 
las necesidades de los mercados. La concepción de los graduados tiene que 
ver con la necesidad de generar “productos aptos para el mercado”. Docen-
tes-investigadores deben responder a las demandas empresariales mediante 
la prestación de servicios. Se observa un recorte de la autonomía y se imponen 
procesos de evaluación externa.

Al finalizar este recorrido la autora señala tres momentos principales en la 
vida universitaria del siglo XX:
- la reforma de 1918: instauración de la autonomía y el cogobierno.
- las reformas del 55-66: impulsan una universidad científica, planificadora y 

democrática.
- las reformas del mercado: a mediados de los setenta que implica la mercan-

tilización y diferenciación de las instituciones.

Cuando se habla de que la Universidad debe dar respuestas a los requisitos 
de la sociedad: hay quienes opinan que la universidad debe generar conoci-
mientos útiles. A diferencia de la década del 90 cambia el para quién generar-
los: sectores empobrecidos, minoritarios o populares, pero existe otro grupo 
que piensa que la universidad debe preocuparse por la creación de nuevo co-
nocimiento y su difusión. 

En cuanto a la lógica de creación de conocimiento, también existen diferen-
cias. Por un lado, se sostiene la búsqueda autónoma y desinteresada de conoci-
miento y por otro para realizar esa búsqueda se propone una mediación dineraria. 
Este entrecruzamiento a finales de los años 90, dio como resultado, la privati-
zación del conocimiento a partir de las presiones ejercidas por el mercado y de 
los mayores controles del Estado, derivando en nuevos modelos de universidad.
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El cambio de paradigma
A principios del siglo XXI podemos decir que surge una nueva conceptualización 
del desarrollo en Argentina que cuestionó los enfoques descriptos anteriormen-
te, a partir del cambio propiciado por el Estado en la instalación del modelo de 
desarrollo productivo e inclusivo y en el rol que deberían asumir las políticas pú-
blicas. Es así que en la Universidad argentina, comenzaron a gestarse reflexio-
nes más autónomas, alejándose de la visión “universalista” de la ciencia y del 
análisis “centro-periferia”. Es interesante aquí pensar el lugar que se le otorga 
a la investigación y a la extensión, las cuales constituyen una forma de lograr 
un país autónomo y la posibilidad de generar su propio desarrollo económico y 
social, para lo cual es necesario definir un proyecto nacional.

Por esto resaltamos que en los últimos años del proyecto nacional (2003-
2015), la ciencia, la tecnología y la innovación productiva se constituyeron en 
políticas de Estado.

Muestra de ello es la creación en el año 2007 del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación productiva cuya misión es orientar la ciencia, la tecnología 
y la innovación al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere 
mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía argentina, bajo 
el paradigma del conocimiento como eje del desarrollo.1

Por otro lado el Estado asumió la decisión política de jerarquizar la educación 
en el presupuesto nacional, con claro respaldo al desarrollo y la proyección de 
las Universidades Públicas - entre ellas, la Universidad Nacional de La Plata -, a 
través de políticas tales como la asignación de más del 6 % del PBI a la Educa-
ción, y la implementación de múltiples iniciativas y programas impulsados por la 
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.

El objetivo general que propone el Plan estratégico actual de la UNLP es: 
“Desarrollar a la Universidad Nacional de La Plata como una universidad públi-
ca, gratuita en el grado, autónoma y cogobernada, con la misión específica de 
crear, preservar y transmitir el conocimiento y la cultura universal, vinculada con 
su región y el mundo, transparente, eficiente y moderna en su gestión, compro-
metida, integrada y solidaria con la comunidad a la que pertenece, con líneas 
de investigación básica y aplicada de excelencia, con desarrollos tecnológicos 
al servicio de la innovación, la producción y el trabajo en armonía con el medio 
ambiente, con políticas de formación de profesionales de calidad en el grado y 
de científicos, tecnólogos y especialistas en el postgrado, capaces de dar las 
respuestas que demanda el desarrollo socio-económico de nuestro país en el 

1) http://www.mincyt.gob.ar/ministerio-presentacion
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nuevo contexto internacional, facilitando la transferencia a las organizaciones 
sociales y comunitarias, al Estado y a la empresa, pertinentes y orientadas a 
las demandas de conocimiento al servicio integral de la Sociedad.”2

Todo esto demuestra que existió hasta el año 2015 una mayor vinculación 
de la universidad con el modelo de producción y con el proyecto nacional, donde 
el Estado asume un rol protagónico en cuanto que establece pautas que orga-
nizan el avance tecnológico y productivo del conocimiento. 

A su vez, no podemos dejar de mencionar que no es casual la decisión po-
lítica de ampliar el financiamiento a las Universidades Nacionales y la creación 
de nuevas Universidades donde comienzan a visibilizarse muchos sectores que 
no eran reconocidos por el Estado en materia de derechos y políticas públicas. 

En este marco, tampoco es casual que el proyecto “Alimento para todxs I”, 
que nace en el año 2014, surja en un contexto nacional de inclusión del sector 
de la agricultura familiar y de la economía social popular. Creemos que fortale-
ce la organización de los pequeños productores de la economía social popular 
solidaria y de la agricultura familiar, ampliando el horizonte hacia una soberanía 
alimentaria y, por lo tanto, también hacia una soberanía de los pueblos.

Universidad Nacional de La Plata: Primera unidad académica 
que reconoce la Extensión Universitaria en su estatuto
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) es la primera universidad argentina 
en reconocer como una de sus primordiales funciones a la extensión universita-
ria en su Estatuto. Si bien a través de los años el concepto ha ido variando, se 
ha ampliado, diversificado y hasta mutado en diversas direcciones en el marco 
de las profundas transformaciones que transcurrieron en nuestra sociedad y, 
particularmente, en nuestra universidad.

La UNLP define a la extensión como “La extensión universitaria se define 
como la presencia e interacción académica mediante la cual la universidad 
aporta a la sociedad -en forma crítica y creadora- los resultados y logros de su 
investigación y docencia (…) Extensión, desde una universidad democrática, 
autónoma, critica y creativa, parte del concepto de la democratización del saber 
y asume la función social de contribuir a la mayor y mejor calidad de vida de la 
sociedad. Extensión universitaria es el conjunto de actividades conducentes a 
identificar los problemas y demandas de la sociedad y su medio, coordinar las 
correspondientes acciones de transferencia y reorientar y recrear actividades 
de docencia e investigación a partir de la interacción con ese contexto. La ex-

2) http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/plan_estrategico_2014_2018.pdf
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tensión Universitaria cumple un rol de formación continua (…) con un rol en la 
transformación social y el desarrollo comunitario y un rol en la transferencia 
tecnológica, con visión estratégica de desarrollo. (…) Extensión Universitaria 
significa ofrecer algo a la sociedad, intentar enriquecerla en su bagaje cultural, 
brindarle una herramienta, un conocimiento, una idea, una creación, informar 
y compartir algo: una técnica, un invento, un descubrimiento, un avance, que 
puede ser un libro, una mejor calidad de vida, o una posibilidad de desarrollo.”3

Es interesante resaltar el crecimiento sostenido de las actividades de exten-
sión en la UNLP que torna necesaria la jerarquización de la extensión universi-
taria, la cual se encontró en proceso de consolidación luego de arduos debates 
con la Reforma de nuestro Estatuto Universitario en el año 2008. 

Proceso que fue acompañado en el año 2010, cuando por primera vez el 
Consejo Superior aprueba el Reglamento de Becas Estudiantiles de Formación 
en Extensión Universitaria, el cual prevé una beca por Programa/Proyecto Sub-
sidiado, durante un máximo de un año, con una remuneración mensual equiva-
lente al básico de ayudante alumno. Para acceder a dicha beca es indispensa-
ble participar de un proyecto o programa de extensión financiado por la UNLP.

Facultad de Trabajo Social UNLP: La extensión universitaria 
desde su dimensión ético-política
La Facultad de Trabajo Social UNLP, por su parte, entiende a la extensión univer-
sitaria como “un proceso de intercambio entre la universidad y la sociedad, rea-
lizando un intercambio democrático y dialógico entre los sujetos universitarios, 
referentes de la comunidad y las políticas públicas.” 

En este sentido, tiene una direccionalidad ético – política en el compromiso 
con la ampliación de derechos y el fortalecimiento de las políticas públicas, al 
vincular a la universidad pública con el territorio y las diversas organizaciones 
sociales y comunitarias de la región. 

Nos resulta interesante destacar la concepción que propone la unidad aca-
démica, donde a nuestro parecer, sostiene un posicionamiento claro y asume 
un compromiso ético- político ampliando la mirada en torno al acceso a los 
derechos y al fortalecimiento de las políticas públicas. Esto se ve reflejado en 
los 17 proyectos aprobados en la actualidad en donde se abordan diferentes 
temáticas de interés institucional y social como:

 • Salud comunitaria
 • Promoción y accesibilidad de derechos

3) http://www.unlp.edu.ar/articulo/2008/4/10/extension_apertura_institucional
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 • Niñez y adolescencia
 • Personas en situación de encierro
 • Discapacidad
 • Salud mental
 • Educación
 • Adultos mayores
 • Formación
 • Derechos Humanos, entre otras.

Cabe resaltar también la promoción y comunicación de la extensión en la 
Facultad de Trabajo Social, donde en los últimos años la misma viene eviden-
ciando un aumento significativo en la presentación y aprobación de los proyec-
tos. Cuenta además con un activo importante de docentes y graduados jóvenes 
como directores, co-directores, coordinadores, y hasta evaluadores de numero-
sos proyectos de extensión.

Lo interesante aquí es el proceso de lucha por la jerarquización de la ex-
tensión, donde un hecho importante fue la creación de la pro-secretaría de 
extensión en el año 2012 con el objetivo de fortalecer las líneas de trabajo ya 
existentes y generar nuevas. Sostenemos entonces que en la actualidad es de 
gran importancia el lugar que se le otorga a la práctica extensionista, donde 
desde entonces hasta la fecha se han desarrollado las siguientes líneas:
 »  Difusión, asesoramiento y gestión de convocatorias para la presentación 

de proyectos de extensión universitaria, voluntariado y específicos. Dicho 
proceso se visualiza en el aumento sostenido de la cantidad de proyectos 
acreditados y financiados propuestos desde nuestra unidad académica en 
los últimos ochos años. Mientras en el año 2008 contábamos con 3 proyec-
tos de extensión financiados y 6 proyectos  de extensión acreditados; en el 
año 2016 contamos con 7 proyectos de extensión acreditados con subsidio, 
3 acreditados sin subsidio, 17 proyectos de voluntariado universitario finan-
ciados y 2 proyectos específicos CCEU 2015. Esto se debe también a que 
el año 2009 se abre por primera vez la Convocatoria a Proyectos de Volun-
tariado Universitario proveniente del Ministerio de Educación de la Nación.

 »  Difusión de información sobre la práctica extensionista a través de la crea-
ción de Boletines Informativos, los cuales en este último año se vienen 
difundiendo y distribuyendo de manera mensual a estudiantes y graduados 
de la Facultad. Participando y organizando la Semana de la Promoción de 
la Extensión. La propuesta, organizada por la secretaría de Extensión de la 
UNLP, fue pensada con el objetivo de promocionar la extensión universitaria, 
sumar nuevos participantes a los proyectos y programas y generar debates e 
intercambios entre los equipos extensionistas de las distintas dependencias.



Eje 10: Formación en extensión universitaria

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

 »  Organización y participación de diversas actividades de formación en Exten-
sión a partir de talleres, seminarios, paneles, capacitaciones, jornadas para 
estudiantes y graduados.
- Seminario “Pensar en movimiento” (2016)
- Conversatorios que se realizaron desde la Comisión de “Trabajos Inter-
culturales con Pueblos Originarios e Inmigrantes de la Secretaria de Exten-
sión FTS (2015-2016)
- Participación de la Secretaría en los espacios de formación para evalua-
dores de extensión de la Universidad Nacional de La Plata.
-  Seminario/ Curso de Aimara (2015)
- Organización de la JIDEEP con frecuencia bianual (jornadas de investiga-
ción, docencia, extensión y ejercicio profesional).
- Asamblea de Pueblos Originarios: Encuentros, Conferencias, taller Idio-
ma Quechua (2008-2015).
-  Seminario de Economía Social y producción de alimentos (2017)
-  Seminario de “Cannabis y Salud” (2017)
-  Creación del espacio cultural y solidario (2017): este espacio propone 
fortalecer un vínculo entre los estudiantes y que puedan sumarse a las dis-
tintas actividades extensionistas. Que los estudiantes puedan conocer los 
diferentes proyectos es uno de los propósitos de dicho espacio.

 »  Organización de diversas actividades sobre temáticas de interés institucio-
nal y social en vinculación con los equipos de extensión y las cátedras, 
áreas, grupos de la facultad:
- Panel-debate sobre “Seguridad social para personas mayores” (en co-or-
ganización con la Cátedra de Derecho Social II y el PAMI)
- Panel-debate sobre “La soberanía nacional y los “fondos buitres”
- Panel-debate sobre “Los derechos de los pueblos originarios y las po-
líticas públicas” (con la Comisión de trabajos interculturales con pueblos 
originarios e inmigrantes).
- Con las Jornadas de género y Diversidad (con el área de género de la FTS) 
- Seminario de Extensión sobre intervención en contextos de encierro 
(con el Gesec)  
- Jornadas de Políticas Gerontológicas (con la dirección de Vinculación 
con el graduado)

 »  Vinculación con otras Unidades Académicas: Un ejemplo de ello, es la arti-
culación con la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación a partir de dos grandes lineamientos: el fortale-
cimiento de los sujetos en relación a la construcción de autonomía y apor-
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tes a la organización. La promoción de los Derechos Humanos también es 
central en este sentido.

  Estos lineamientos los consideramos imprescindibles si entendemos a la 
extensión como una de las dimensiones estratégicas de la Universidad Pú-
blica Nacional.

 »  Vinculación con Organizaciones Sociales:
- Con la Comisión de Educación Intercultural y Pueblos Originarios que 
viene desarrollando distintas actividades desde el año 2007 hasta la actua-
lidad.
- Organización de la “Cátedra del Pensamiento Nuestro Americano Hugo 
Chávez” (con el Movimiento Liberación)
- Participación en el RAR  (red de apoyo a la Revolución Bolivariana)
- Organización de Mercado Popular con la organización CANPO y producto-
res locales.

 »  Articulación con otras Organizaciones Públicas
 »  Concreción de Convenios de intercambio y de cooperación con otras institu-

ciones públicas. Por ejemplo:
 - Los Talleres para Adultos Mayores que están realizando docentes y gra-
duados de nuestra Facultad en el marco de un Convenio con UPAMI (Univer-
sidades para Adultos Mayores, PAMI). Estos talleres tienen el objetivo de 
promover la calidad de vida del adulto mayor favoreciendo su integración 
social y en su envejecimiento activo (2009- Actualidad)
 - Convocatoria a becas de formación profesional destinada a graduados 
de la Facultad de Trabajo Social (UNLP) en el marco del Convenio de Coope-
ración entre la FTS y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubila-
dos y Pensionados, PAMI (2014)
 - Comienzo de Actividades en el marco de Verduras para todos (2014)
 - En el marco del convenio firmado entre Facultad de Trabajo Social y la 
Dirección Nacional de Adultos Mayores perteneciente a la SENNAF- Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación, se llevaron adelante los Cursos de 
“Cuidadores Domiciliarios” en distintas instituciones (2015).
 - 2015. Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y RE-
NATEA (Ministerio de Trabajo de Nación- Registro Nacional de Trabajadores 
y Empleadores Agrarios). 

 »  Promoción de Centros Comunitarios de Extensión Universitaria. Promoción 
de Centros Comunitarios de Extensión Universitaria (CCEU) como espacios 
de cogestión entre la Universidad y la comunidad donde se implementan 
acciones que abordan los problemas y necesidades de un territorio determi-
nado. Son el resultado de las demandas explicadas por las organizaciones 
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y/o actores de ese espacio particular y la resignificación que se hace desde 
la Universidad como un actor que integra las perspectivas de los equipos de 
las Unidades Académicas participantes.

 »  Participación en el Consejo Social de la UNLP
 »  Creación de Programas de Extensión: Programa nuevas Ruralidades, diálo-

gos e intervenciones en el ámbito rural (2016).
 »  Difusión y participación de diversas actividades institucionales sobre la ex-

tensión:
-  Por primera vez, en el año 2013 se lleva adelante el Primer Encuentro 
para estudiantes extensionistas en Trabajo Social.
- 5ta Jornada de Extensión del MERCOSUR que se realizó en Tandil los 
días 19-20 de Mayo, participación de la Secretaria de Extensión. Aporte 
para la formación. 
- 5ta y 6ta Jornada de Agricultura Familiar, organizado por las Facultades 
de Ciencias Veterinarias, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y la Se-
cretaria de Extensión Facultad de Trabajo Social. (año 2015 y 2016)

 »  Armado del “banco” virtual para estudiantes interesados en formar parte de 
proyectos.

 »  Armado de pasantías para estudiantes en diversos proyectos de extensión 
de esta Unidad Académica u otras de la UNLP.

Proyecto “Alimento para todxs II: Soberanía Alimentaria 
y Mercados Populares”
El proyecto “Alimento para todxs” surge en el año 2015. Sin embargo, ya des-
de el año 2014 el mercado popular funcionaba en la vereda de la Facultad 
de Trabajo Social (en adelante FTS) como uno de los principales lineamientos 
políticos de la Secretaría de Extensión de la FTS. En el año 2015 se le otorga 
un marco de institucionalidad en donde se inserta como proyecto de extensión 
“Alimento para todxs”.

El proyecto propone aportar a la construcción de estrategias de intervención 
que desde un equipo interdisciplinario que favorezcan canales de comercializa-
ción existentes entre productores familiares y consumidores. Las estrategias 
de vinculación e intercambio entre productores y consumidores es un propósito 
fundamental en la dinámica de este proyecto. En pos de la Soberanía Alimen-
taria, se propone también acciones pensadas en el marco de precios justos y 
solidarios promoviendo el consumo responsable de alimentos. Estos alimentos 
son de producción en transición agro-ecológica por parte de los productores de 
la zona rural y periurbana de La Plata y Berisso.
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Nuestra inserción en el proyecto surge a partir del interés por la temática. 
Un tema bastante poco abordado por las distintas unidades académicas y don-
de la FTS en articulación con la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ciencias 
Agrarias y Forestales deciden emprender un trabajo colectivo junto a los peque-
ños productores de la economía social popular y solidaria.

La UNLP promueve desde hace ya unos años el trabajo con – por y para 
el sector, ofreciendo espacios diversos de comercialización del productor al 
consumidor. Entre ellos podemos mencionar al “Paseo de la economía social” 
(Rectorado UNLP), “Manos de la tierra” (Ciencias Veterinarias y Cs. Agrarias y 
Forestales), y el “Mercado Popular La Veredita” de la Facultad de Trabajo Social. 

El Mercado Popular “La Veredita” se conforma de diversos productores de 
la economía social y solidaria, docentes, no docentes, estudiantes y graduados. 
Los productores que participan del proyecto provienen de otras redes de Mer-
cados Populares sostenidos por otras facultades y plazas de la Ciudad de La 
Plata. Al presentarse el proyecto de extensión del Mercado Popular de la FTS 
en el año 2014, con su aprobación para el año 2015, se incorporan al mismo.

El colectivo de productores que participan todos los días jueves del Mercado 
Popular “La Veredita”, además de elegir el nombre del espacio como necesidad 
de generar una identidad propia, debaten y abordan diversas estrategias para 
consolidar su proceso de organización y trabajo.

Uno de los dispositivos creados para ello, son las dinámicas asamblearias 
generadas junto a docentes, graduados y estudiantes participantes del proyecto 
de extensión. Esto expresa una mayor horizontalidad en la toma de decisiones 
donde todos los participantes de la asamblea deciden el rumbo organizativo de 
“La Veredita”.

Además existe acompañamiento continuo por parte de la Facultad de Trabajo 
Social en cuanto a la generación de redes con otras facultades que llevan ade-
lante también otros mercados populares. Esto refuerza la función social de la 
Universidad en su compromiso ético-político con la sociedad, en la cual se expre-
sa el intercambio continuo que fortalece los lazos de solidaridad y cooperación.

Junto a estudiantes y docentes de otras unidades académicas también se 
crean herramientas de comunicación y difusión, las cuales permiten un mayor 
alcance y cercanía con los consumidores. Las asambleas permiten, en este 
sentido, reforzar la comunicación con quienes consumen los productos de la 
economía social popular y solidaria estableciendo un vínculo donde los y las 
productores/as logran comunicar muchos de sus saberes e inquietudes sobre 
su producción, sus condiciones de vida y sus trayectorias de vida en general.

En este marco, es interesante también remarcar la participación de agrupa-
ciones políticas estudiantiles que acompañan también el proyecto de extensión, 
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donde ponen en común durante las asambleas sus perspectivas y colaboran en 
el proceso organizativo de los y las productores/as. 

Otro aspecto fundamental es la formación que encaran las y los producto-
res/as. A partir de los espacios asamblearios surge la necesidad de empren-
der la generación de espacios de formación para la incorporación de mayores 
conocimientos acerca de la economía social popular y solidaria. Entienden a su 
vez, necesario el proceso de incorporar y debatir formas de producir y de darle 
mayor jerarquía a su producción en el común de la sociedad.

A partir de esto, se desarrollan seminarios y jornadas abiertas a la comuni-
dad en general donde se debaten categorías principales de la economía social 
popular, sumando al intercambio de estrategias de consolidación de la produc-
ción. Es destacable la participación de productores/as y de estudiantes intere-
sados en formarse para acompañar los procesos organizativos de los mismos 
a partir del intercambio continuo de saberes. El acompañamiento de docentes 
y graduados también es un aspecto a resaltar.

No podemos dejar de mencionar lo que refiere a recursos materiales con los 
que cuenta “La Veredita”. Hasta el año 2015 y 2016 mantuvo su presupues-
to, pero hacia el corriente año se recortó el mismo a la mitad. Consideramos 
importante resaltar esto, y poder pensar que sucede con el aporte del Estado 
hacia las Universidades y, en particular, los proyectos de extensión.

Reflexiones finales
Por todo esto, consideramos de suma importancia entender a la función social 
de la Universidad a lo largo de nuestra historia y su relación con el Estado; y en 
particular recuperar las perspectivas que ha ido asumiendo la UNLP respecto 
a la práctica de la extensión universitaria y la mirada en la que se posiciona la 
Facultad de Trabajo Social dentro de ésta. Creemos importante poder poner en 
diálogo los objetivos de la UNLP con la concepción que le otorga a la extensión 
la FTS, la cual rompe con las prácticas y discursos asistencialistas y vertica-
listas desde las cuales se piensa a la Universidad como cuna del saber y de 
“bajada” de conocimiento hacia la comunidad. En este marco, entendemos que 
la academia no va al territorio ni el territorio va a la academia, sino que se trata 
de un proceso de diálogo “ida y vuelta” donde todos poseen un conocimiento 
que permite generar procesos de autonomía y ampliación de derechos.

Por otro lado, le otorgamos gran importancia a nuestro proceso formativo 
dentro del proyecto “Alimento para todxs II”, el cual nos ha permitido pensarnos 
en un trabajo conjunto con el otro. En este sentido, es interesante recuperar 
la distinción con nuestras prácticas de formación profesional, las cuales no 
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incluyen dinámicas y prácticas horizontales, sino que las decisiones sobre las 
estrategias de intervención son decididas por el grupo de estudiantes que rea-
liza las prácticas en distintas instituciones u organizaciones sociales. 

Por otro lado también la formación en extensión nos ha permitido poder 
conocer y reconocer las diversas miradas sobre la Extensión, realizando no 
sólo un análisis en el recorrido histórico por la función de la UNLP sino tam-
bién un análisis sobre la práctica extensionista de la facultad y del mercado 
popular “La Veredita” donde nos insertamos como integrantes – estudiante y 
graduada de la FTS –.

Para finalizar, coincidimos con García Delgado (2016) al pensar que en ac-
tualidad atravesamos por una “desestructuración del demos”, entendiendo que 
el proyecto político que asume el actual gobierno nacional conducido por la 
Alianza Cambiemos da un giro en torno a la concepción de las políticas públi-
cas a la vez que construye una subjetividad en la población que criminaliza a 
las clases trabajadoras. En este sentido, la mirada sobre la universidad es un 
aspecto relevante. ¿Cómo se piensa desde el Estado hoy a la Universidad?, 
¿Cómo la piensan los actores insertos en la misma?, ¿De qué forma influyen 
las concepciones y decisiones del Estado en la Extensión universitaria?

Estas inquietudes nos surgen a partir de pensar hoy la actividad extensio-
nista en un contexto de crisis y de resurgimiento de políticas neoliberales. 
Estos interrogantes nos permiten seguir pensando y reafirmando nuestro posi-
cionamiento político respecto a la universidad pública, donde la desfinanciación 
de la extensión representa, entre otras cosas, un retroceso en la lucha por la 
jerarquización de la misma. 

En este sentido, entendemos que no se puede pensar a la extensión univer-
sitaria escindida de las políticas públicas.
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Resumen
En el presente documento, daremos cuenta del trayecto de 10 años del dictado 
de la asignatura electiva “Extensión Universitaria: prácticas en el territorio” en 
el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral, a través del diálogo entre los 
autores y las voces de los estudiantes que participaron, resaltando los cambios 
producidos en su estructura académica, el marco teórico y los aspectos meto-
dológico que se fueron dando en este período.
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El camino transitado
En el corriente año 2017 se cumplen 10 años de ediciones ininterrumpidas 
de la asignatura electiva “Extensión Universitaria: prácticas en el territorio” 
como espacio académico para estudiantes de grado de todas las carreras de 
la Universidad Nacional del Litoral. En este capítulo intentaremos reflexionar 
sobre algunos aspectos centrales de esta experiencia educativa por la que han 
pasado unos 500 estudiantes universitarios, entre ellos unos 20 estudiantes 
extranjeros de intercambio1. Como estrategia narrativa tomaremos como refe-
rencia algunas de las voces de los estudiantes –para centrarnos en su proceso 
de aprendizaje- a fin de dar cuenta del transcurso vivido, aunque no olvidamos 
las de los otros protagonistas.

Llegué al campo de la ciencia por caminos sinuosos 
y me liberé de las reglas, lanzándome a campo traviesa. 

(Claude Bernard)2

¿Cómo, ya pasó una década?
Qué rápido pasa el tiempo; parece como si fuera ayer cuando pensábamos y 
planificábamos la primera edición de la asignatura, analizando opciones, pro-
poniendo temas, programando clases, seleccionando materiales bibliográficos, 
estructurando el cronograma de actividades, debatiendo experiencias académi-
cas que sirvieran como referencia, invitando expertos, etc. 

Con el tiempo volvimos a comprobar que, si bien toda aquella planificación 
es necesaria para mantener el orden académico, serán luego los estudiantes, 
los docentes, los acontecimientos en el territorio, los contextos institucionales, 
sociales, políticos, quiénes determinarán el proceso educativo, más allá de 
todo el esfuerzo que se intente por mantener el orden preestablecido.

“Con esta experiencia, en primer lugar me sentí confundida ya que 
esperaba encontrarme –como en todos lados- con algún mensaje negativo. 

...aprendí a controlar mis palabras, a considerar que lo que uno piensa, 
no siempre es lo más correcto o lo que se ajusta más a la realidad.”

(Abril Martinez Figueroa. Estudiante de Abogacía, FCJS)

1) Programas de Intercambio Universitario como: “PROINMES” (Programa Internacional de Mo-
vilidad de Estudiantes) de la UNL, “ESCALA” de Estudiantes de Grado de AUGM, entre otros 
convenios marco de cooperaciones firmadas bilateralmente con universidades.
2) Martí, O. “Claude Bernard y la medicina experimental”. Ediciones de Intervención Cultural. 
Montesinos: Biblioteca de divulgación temática. España. 2006. 41 p.
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Sabemos que a través de la historia, la humanidad fue acumulando conoci-
miento de manera gradual y lenta. El ritmo en que el saber perdía vigencia tam-
bién era más lento y eso nos llevó a diseñar nuestra vida con una etapa inicial 
de aprendizaje que incluye unos 10 a 20 años de educación formal e informal, 
para luego dedicar el tiempo que nos quedaba en aplicar el saber adquirido 
en nuestra tarea profesional. En esa segunda etapa, la mayoría dedicábamos 
mucho menos tiempo a seguir estudiando y actualizar lo que aprendimos en los 
años formativos iniciales.

Samuel Arbesman en su libro “La vida útil de los datos”3, estima que en la 
mayoría de las áreas la “fecha de expiración” del conocimiento no llega hoy a 
los 10 años. En él analiza el cambio constante de lo que sabemos sobre el 
mundo y explora la naturaleza dinámica y cambiante del conocimiento como 
una característica vital para la investigación científica, pues la ciencia revisa 
regularmente sus verdades para incluir nuevos descubrimientos, en una re-
novación continua. A lo largo de su vida universitaria un estudiante promedio 
verá –según Arbesman- volverse obsoletos entre el 30 y el 50 por ciento de sus 
contenidos. Los primeros en perder utilidad son los orientados a la tecnología, 
ingenierías y ciencias duras, pero no por defecto de ellas, sino por falta de 
imaginación de las ciencias sociales y humanas para adaptarse a las nuevas 
realidades. Esto plantea un inédito acertijo para la gestión del conocimiento. 

Si bien hasta hoy el objetivo era ordenar los contenidos disponibles, com-
partirlos y facilitar su aprendizaje, ante semejante escenario parece imponerse 
un nuevo desafío: ¿debemos aprender nuevos conocimientos a medida que son 
divulgados o aprender a desaprender y reaprender?

“Considero que aprendí a cuestionar todo tipo de conocimiento, 
aprendí que hay más de una realidad y que todo lo que 

percibimos es una construcción de nuestra realidad.”
(Yulia Siede Prevedel. Estudiante de Abogacía, FCJS)

Coincidiendo con las afirmaciones de Arbesman y para ser coherentes ade-
más con la cita de Claude Bernard, podemos pensar que habríamos alcanzado 
el límite de expiración de los conocimientos con los que iniciamos la asignatu-
ra. Sin embargo, al mirar hacia atrás por un momento, podemos decir que hu-
biésemos caído en esa obsolescencia si nos manteníamos inflexibles a los co-
nocimientos y las metodologías originales de hace 10 años. Aunque da vértigo 
académico y científico aquel “plazo de expiración”, no deja de ser un incentivo 

3) Arbesman, S. “The Half-life of Facts: why everything we know has an expiration date”. New York: 
Current Hardcover, 2012. 256 p.
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para repensar, reflexionar y readecuar nuestra práctica docente, los contenidos 
y las metodologías pedagógicas de un modo relativamente constante. Tampoco 
es el hecho de innovar para ser innovadores perse, sino de tener flexibilidad 
metodológica, estar atentos a los cambios y ser concientes de que se aprende 
de múltiples maneras y en tiempos distintos y que esta diversidad debe ser 
comprendida y contemplada en un proceso cuatrimestral entre talleres presen-
ciales, actividades concretas en el territorio, desarrollos grupales no presencia-
les, la elaboración de informes evaluativos y las otras actividades curriculares 
que tienen los estudiantes. 

Esta diversidad de situaciones y hechos que se presentan en la asignatura, 
es uno de los factores más importantes que nos permite mantenernos atentos 
a los cambios o novedades (conceptuales y metodológicos); si bien es casi 
imposible estar actualizados tan rápidamente a como los conocimientos se 
generan, sí es posible vigilar y ofrecer las oportunidades para que se pueda 
indagar y ser flexibles a los cambios; sobre todo si las propuestas y novedades 
provienen de los estudiantes, valorizando sus cualidades indagatorias.

La tendencia es lograr que los cursantes de la asignatura tomen sus propias 
iniciativas y decisiones al momento de aprender lo que ellos consideren de su 
interés e importancia para comprender la complejidad social, para dar oportuni-
dad que descubran sus propios talentos –que raramente son puestos en juego 
en el aula tradicional-, para que realicen sus actividades en el territorio de la 
mejor manera posible y éticamente comprometidos, siempre en el marco de la 
extensión entendida desde la misma complejidad con la que se abordan las 
problemáticas sociales.

“Fue una gran experiencia de responsabilidad e incertidumbre a la 
vez y cómo lo íbamos a llevar adelante; salir del ámbito de la Facultad 

para ingresar a otro mundo diferente. Pude ver y experimentar una 
realidad que en otras circunstancias no lo hubiera hecho.”

(Sofía Leiva. Estudiante de Medicina Veterinaria. FCV)

¿Qué ocurrió en el proceso académico?
En retrospectiva, podemos rescatar el proceso evolutivo que se ha dado tanto 
en los conocimientos que conforman la base teórica actual de la extensión, 
como en las metodologías e incluso en los objetivos a alcanzar. Sin embargo, 
no debemos olvidar que tanto “retrospectiva” como “experiencia” son concep-
tos que hacen referencia al pasado, a lo ya ocurrido, para que no nos haga 
perder de vista la flexibilidad indispensable en el abordaje de lo social en el te-
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rritorio y el rescate de las nuevas experiencias. En este sentido, es importante 
mantener la memoria de los hechos ocurridos, pero no quedar atados a ellos y 
mantener la flexibilidad de la que damos cuenta. 

De este modo, consideramos que el trayecto que ha tenido la asignatura 
fue un “proceso” transformador para todos los actores intervinientes al man-
tener abierto el debate sobre la extensión universitaria, sus dimensiones, las 
prácticas docentes y, especialmente, para los aprendizajes logrados por los 
estudiantes. 

“Considero que es necesario ser algo marginal al conocimiento. Que 
no se debe dar todo por sabido, que las cosas pueden modificarse 

y si me involucro, puedo transformar mi propia realidad, aquella que 
percibo, así como estimular también las percepciones ajenas.”
(Juan Manuel Delbino. Estudiante de Medicina Veterinaria, FCV)

Jorge Leoz4 dice: “Las creencias son muy difíciles de erradicar o alterar. A 
menudo las personas prefieren mantener una creencia y no aceptar la evidencia 
de sus sentidos. El conflicto surge cuando un sistema de creencias cree que los 
valores que de él se desprenden deben ser aplicados en todas partes y adopta 
como misión hacer que esto suceda”.

De este modo, en cada inicio de la asignatura nos encontramos con un gru-
po de estudiantes que portan un bagaje de conocimientos disciplinares pero 
también de “creencias” propias que, en algún momento del curso, serán pues-
tas en conflicto con la realidad social que abordarán desde un proyecto de ex-
tensión y en el aula. El resultado será la dinámica de una experiencia flexible de 
aprendizaje que se produce en relación con los otros, desarrollando una mirada 
crítica sobre los contenidos académicos, que es revisada de manera continua 
tanto por los docentes, como por los estudiantes entre sí y entre docentes y 
estudiantes; es un devenir de la teoría, sobre todo a partir que los estudiantes 
toman contacto directo con la realidad social que les plantean los proyectos 
en el territorio. Es decir, esta situación transforma el aula en un taller de de-
construcción y reconstrucción de los conocimientos académicos y creencias 
personales puestos en conflicto con los propios existentes en el territorio que, 
a través de la dimensión pedagógica de la extensión que posibilita la aparición 

4) LEOZ, J. “Conflicto, Mediación y Psicología Social”. (Internet: www.geocities.com/ad_container/
pop.html rescatado en 2007)

http://www.geocities.com/ad_container/pop.html
http://www.geocities.com/ad_container/pop.html
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del fenómeno de “hibridación de conocimientos”5 (Vaccarezza, L., 2015) de cada 
experiencia y con características propias. 

“En esta experiencia aprendí a saber comprender las diferentes 
posturas, a entender que lo que es un problema para mí, puede no 
serlo para otros, además me hizo entender que todo conocimiento 

es relativo según la perspectiva con que se lo mire.”
(Bruno Brostzman. Estudiante de Abogacía, FCJS)

¿Qué es y cuál es la realidad? 
En las primeras instancias áulicas, dedicamos tiempo y recursos para poner 
en conflicto el concepto de “realidad”. En este sentido, surge principalmente la 
respuesta del sentido común entre los estudiantes, que es: “todo aquello que 
se ve, que se percibe, que es concreta y material, que es posible de ser expli-
cada y que es similar para todos”. De este modo comienza un recorrido incierto 
de conflictos de conocimientos y creencias6 en el aula, sobre todo cuando se 
pone en juego “la alegorías o mito de la caverna” de Platón7. Esta alegoría es 
tal vez el más antiguo registro en el que se hace referencia al concepto de 
realidad, donde se recrea el mundo a través de la proyección de sombras y apa-
riencias a esclavos inmovilizados en el interior de una caverna. Según Platón el 
mundo en que vivimos –para el caso, la realidad- es ese mundo de oscuridad 
y apariencias que a su vez impide el acceso al mundo de la luz. Podemos pre-
guntarnos entonces, ¿detrás de lo que percibimos como real, hay otra realidad 
que no es percibida?

Debieron pasar 2.400 años en occidente (algunas culturas orientales anti-
guas tenían más certeza sobre este tópico) para que la física cuántica actual y 
las neurociencias nos vengan a afirmar que “sí, hay otra realidad no percibida 
con nuestros sentidos biológicos” y que todo aquello que percibimos como real 
es la “interpretación” que cada uno realiza de acuerdo a su estructura psíquica 

5) Vaccarezza, L. ”Apropiación social e hibridación de conocimientos en los procesos de ex-
tensión universitaria”. Cuestiones de Sociología, nº 12, 2015. Recuperado de:   http://www.
cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn12a03/6703 
6) Creencia: Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo supone verdadero el 
conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa; cuando se objetiva, el con-
tenido de la creencia presenta una proposición lógica, y puede expresarse mediante un enun-
ciado lingüístico como afirmación. Básicamente creer significa “dar por cierto algo, sin poseer 
evidencias de ello”. Rescatado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia 
7) Platón. República. EUDEBA. 1966, (2ª Ed.) Buenos Aires

http://www.monografias.com/trabajos56/apariencias/apariencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/apariencias/apariencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/vida-de-platon/vida-de-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn12a03/6703
http://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn12a03/6703
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(ontolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Enunciado
https://es.wikipedia.org/wiki/Enunciado
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
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dándole una significación propia. Con lo cual, “lo real” se relativiza a aquello 
que percibimos e interpretamos como tal.8 A pesar de esta compleja situación, 
debemos mantenernos concientes al abrir el debate para llegar a consensos 
antes de abordar los problemas sociales desde la extensión universitaria.

“Aprendí a ver más allá de lo que ven mis ojos, a replantearme 
muchas cosas y a desaprender y aprender de un momento a 

otro, desde mi realidad y desde la realidad de los demás.”
(Marcia Blanco. Estudiante de Diseño, FADU) 

El abordaje de los problemas sociales, por su complejidad, hacen necesario 
el encuentro y diálogo entre al menos tres actores  –a su vez complejos-: la uni-
versidad sensibilizada y estrechamente vinculada con la sociedad, el sistema 
social configurado en el territorio de intervención, con la presencia del Estado 
y las políticas públicas que permite conocer las prioridades que establece; 
todo ello nos remite a las dimensiones territorial, institucional y social de la 
extensión con el objetivo de dialogar y consensuar democráticamente los diag-
nósticos y modos de resolución de las problemáticas acordes a cada situación.

Desde el espacio académico que nos da la asignatura electiva “Extensión 
Universitaria”, hemos venido dando cuenta de los cambios que la misma uni-
versidad ha ido realizado en los años que transita desde la recuperación de-
mocrática en el año ´83, rescatando memorias, hitos históricos y experiencias 
de las organizaciones sociales y los instrumentos para ampliar la misión de la 
Universidad Reformista: la Extensión y su conceptualización desde las normas 
universitarias a través del Estatuto de la UNL, se fue adecuando a los tiempos 
y realidades, dando marco apropiado a las intervenciones en el territorio, a los 
criterios pedagógicos y los marcos teóricos y prácticos que la sustentan. 

“Considero que aprendí a valorar los diferentes puntos de 
vista de las personas y que nadie tiene la definición exacta de 

la realidad, sino que cada uno la ve desde su visión. Aprendí 
también los diferentes métodos de educación y lo que significa la 

extensión y a realizar una mirada crítica sin juicio de valor.”
(Esteban Odetti. Estudiante de Ingeniería Informática, FICH) 

8) Si bien esto es mucho más complejo, sirve como un esquema organizador de la idea.
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¿Ahora, qué hacemos?

“Cuánto más pensamos en qué es enseñar, qué es aprender, tanto más des-
cubrimos que no hay una cosa sin la otra, que los dos momentos son simul-
táneos, que se complementan, de tal manera que quién enseña, aprende a 
enseñar y quién aprende, enseña a aprender”. (Paulo Freire)9

La propuesta académica en la actualidad, en vista a la incertidumbre que 
nos platea el presente y futuro complejos, cambiantes, coherentes y contra-
dictorios, abarrotado de información acumulada e instantánea y efímera, es 
entonces “desaprender”.

Ahora bien, ¿qué entendemos por desaprender y desaprendizaje? Coinci-
diendo con Medina J.L. y otros (2009)10, cuando definen el desaprendizaje 
como “un proceso autoformativo –individual y/o colectivo-, de búsqueda de signi-
ficados nuevos, desplazando conceptos adquiridos en forma acrítica. Desapren-
der es ejercitar la sospecha sobre aquello que se muestra como “aparentemente 
lógico, verdadero y coherente”. En el ámbito de la salud por ejemplo, los autores 
se cuestionan hasta qué punto los marcos teóricos y disciplinares que fun-
damentan las acciones cotidianas de los profesionales, limitan y ajustan su 
pensamiento a las normas aprendidas y/o experiencias tenidas. Pero esto que 
se afirma para la Salud, puede ser llevado a cualquier otra disciplina en vistas 
a que la asignatura es un espacio interdisciplinario tanto en el cuerpo docente, 
como en los estudiantes que la realizan por ser provenientes de todas las ca-
rreras de la universidad. 

Decimos entonces que desaprender permite desarrollar el pensamiento críti-
co y reflexivo, individual y grupalmente, entre docentes, entre estudiantes y entre 
docentes y estudiantes, mediante el cual se cuestiona el conocimiento y las ex-
periencias, se reconstruye, se innova, se transforma y se mejoran las prácticas. 

En un reciente artículo publicado en la Revista +E11 nos preguntamos al 
respecto: “Y… ¿dónde está la Extensión? Como corolario de lo anterior, que de-
termina una posición parcial y simplificada, la respuesta a esta pregunta podría 
ser tan obvia que hasta merecería no perder tiempo en responderla. Sin embar-
go, como somos miembros de una especie de caverna, lo diremos: “Dentro de la 
caverna no está”, aunque ya de nada se puede estar seguro y afirmarlo a riesgo 
de equivocarse –nuevamente-. Si aceptáramos por un instante que la Extensión 

9) Freire, P. “El grito manso”. 10ª edición. Siglo XXI Editores. Buenos Aires, 2016
10) Medina J.L., Clèries X., Nolla M. “El desaprendizaje: Propuesta para profesionales de la salud 
críticos.” Barcelona: Rev. Educación Ciencias de la Salud 2009; 6 (2): 115-116. 
11) Malano, D. et al. “¿Extensión? ¿De qué me estás hablando?”. Revista +E, Nº 6 Integración de 
la docencia y la extensión. Editorial UNL. Santa Fe, 2016. (p. 34)
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no está en la caverna -¿el aula?-, cabe la pregunta: ¿Qué estamos haciendo todos 
dentro del aula intentando “enseñar” extensión?”. Pues bien, hace ya varios años 
que decidimos salir de la “caverna” y sus condicionantes y adentrarnos en el te-
rritorio para descubrirlo, conocerlo, registrarlo, investigarlo, analizarlo siempre 
en relación con la gente que en él desarrolla su vida. Dejamos en un segundo 
plano –no menos importante- el momento áulico (la caverna) para desarrollar 
talleres como espacio y momento de reflexión del encuentro entre las prácticas 
en territorio y la teoría, pero sobre todo, para descubrir una nueva teoría que se 
encuentra o la teoría que cobra sentido luego de la experiencia en el territorio. 

“Hacer esta actividad, adentrarme en lo social que nunca pensé que al 
estudiar esta carrera lo iba a realizar. Acá estoy, acá estamos con nuestro 

grupo de extensión yendo más allá de la medicina y los animales, de la 
carrera propiamente dicha. Saber que hay otras cosas que a nosotros 

nos parecen insignificantes y a otras personas les cuesta tanto conseguir. 
Aprendí el compromiso social que tendríamos que tener todos.”

(Sofía Leiva. Estudiante de Medicina Veterinaria, FCV)

Desaprender es un modo de no quedar sujetos o cegados a los conoci-
mientos académicos, las experiencias y las “creencias” cristalizadas. Es poner 
en conflicto todo aquello con lo que el territorio nos diga en ese diálogo entre 
actores; poner en conflicto la “realidad” que cada uno interpreta de aquel diálo-
go –como universitario y como individuo-, tanto docentes como cursantes de la 
asignatura y, a su vez, entre ambos. Somos concientes que existen resistencias 
al cambio, de ahí que el trabajo en talleres de reflexión en el aula, sea una he-
rramienta útil para no quedar estancados en la quietud y seguridad del pasado, 
de permanecer en la zona de confort de las certezas que nos da el conocimien-
to adquirido –en muchos casos, cómo único y verdadero-, que los prejuicios 
que se puedan tener sean superados al conocer y entender la complejidad del 
territorio y para analizar y comprender la realidad desde otros paradigmas. 

Venimos dando cuenta y dialogando, en forma intercalada al texto, con al-
gunas de las voces de los estudiantes que participaron de la asignatura como 
un modo de demostrar el cambio que van realizando en el proceso académico. 
Es así que, de pasivos y ortodoxos alumnos universitarios receptores, asimila-
dores y reproductores del conocimiento, pasan a ser actores motivados por su 
propia superación disciplinar, por el descubrimiento de que la realidad ya no es 
única sino que es dinámica y compleja a medida que van integrando las prácti-
ca extensionista en el territorio con la teoría, a través de la reflexión grupal, todo 
lo cual permite un “darse cuenta” de la riqueza del proceso de desaprendizaje. 
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“… aprendí a desarrollar la empatía y la capacidad 
de escuchar los problemas.”

(Gisela Burguener. Estudiante de Diseño, FADU)

Este proceso que realiza el estudiante que escapa de la “caverna” para 
transformarse en el actor que desaprende sus conocimientos y creencias y 
reaprende, también lo realizamos quienes somos responsables académicos 
de la asignatura, pasando del profesor/autoridad depositario del saber, a ser 
un coordinador del trabajo grupal con tareas autodefinidas para el logro de los 
objetivos académicos, intentando siempre incentivar el proceso reflexivo en el 
aula, que también se transforma en un taller entre pares.

Y aquí es donde llegamos al problema del método, pues la educación tradi-
cional, tanto a nivel primario, medio y universitario, plantea no solo contenidos 
que rápidamente se vuelven añejos, sino también las metodologías de apropia-
ción y aprendizaje poco flexibles que tienden a cristalizar saberes en lugar de 
dinamizar experiencias que produzcan conocimientos en situaciones concretas 
para resolver “problemas auténticos”12.

Si tenemos en cuenta el fenómeno de la “expiración” o caducidad de los 
conocimientos del que habla Arbesman, también deberíamos prestar atención 
a las metodologías pedagógicas y didácticas que, si bien van teniendo un lento 
desarrollo en las prácticas docentes, en la mayoría de las aulas se mantie-
nen casi inflexibles. Se sigue privilegiando a la transmisión, la acumulación, la 
memorización de corto plazo del conocimiento y, por último, la devolución y/o 
reproducción de los mismos conocimientos transmitidos por el docente, como 
método de evaluación.

En lugar de pasar horas en casa leyendo, memorizando y repitiendo, a los 
estudiantes de la asignatura les proponemos un salto cualitativo al asistir al 
territorio donde transcurre la realidad social abordada desde un proyecto de 
extensión para luego, en el aula, se interpele, reflexione y construya el conoci-
miento entre pares, articulando con los docentes, cuya principal misión será la 
de facilitar el proceso de descubrimiento e innovación del grupo y canalizar el 
desarrollo de las habilidades socioemocionales de los participantes.

Esta dinámica es una experiencia académica flexible de aprendizajes signifi-
cativos que se produce como resultado del vínculo y colaborando con los otros, 
para promover y desarrollar una mirada crítica sobre los contenidos que son 
revisados de manera continua tanto por docentes, como por los estudiantes 

12) Camilloni, A., “Sobre la evaluación formativa de los aprendizajes”. Revista Quehacer educati-
vo, Montevideo, 2004.
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en los talleres. De este modo, la teoría va siendo interpretada y reinterpretada, 
que se recicla a sí misma y entonces cobra sentido; de este modo, se produce 
el fenómeno de desaprender para reaprender.

“Considero que aprendí, o por lo menos intento todavía, a ver las 
“realidades” de otra manera, a abrir la mente a otros conocimientos que 

tenía o tengo respecto de algunas cosas, a no prejuzgar tanto situaciones 
o personas, a adaptarme a ello, a ponerme en el lugar de la otra persona, 
a escuchar, a hacerme escuchar, a aceptar o reconsiderar otras posturas.”

(Ma. Florencia Torres. Estudiante de Abogacía, FCJS)

¿Dónde está la evaluación?
Otra pregunta fundamental en el sistema educativo, que suele surgir de estas 
prácticas académicas heterodoxas, es: “¿dónde está la evaluación?” Un docen-
te tradicional, no vería la respuesta fácilmente por tener naturalizado el método 
de calificar la reproducción y la devolución de conocimientos de los estudiantes, 
dónde generalmente se evalúa la cantidad de conocimientos y los modos en 
que se expresan. 

Debemos tener en cuenta que en la actualidad, más allá de la especificidad 
teórica que caracteriza a cada línea de pensamiento y enfoque sobre la evalua-
ción, puede decirse que goza de amplio consenso la idea de que la evaluación 
es una dimensión constitutiva de todo el proceso educativo, y una forma de 
regulación integrada a estos procesos que puede también, contribuir a su com-
prensión y su mejora. En este marco y siguiendo a Estela Cols cuando sostiene 
que “en los desarrollos de orientación constructivista, la evaluación formativa 
ha adquirido nuevos significados al articularse en un conjunto más amplio de 
cuestiones: la problemática del error –su identificación, interpretación y trata-
miento-, el fomento de la reflexión metacognitiva en el estudiante y de su propia 
capacidad de regulación, en la línea de lo que Alicia Camilloni ha denominado 
‘evaluación formadora’”.13 (Camilloni, 2004 en Cols, E.).

“Cuando le enseñas a un niño algo, le quitas para siempre 
su oportunidad de descubrirlo por sí mismo”. 

(Jean William Fritz Piaget. 1896- 1980)14

13) Cols, E. (2009) “Introducción: La evaluación de los aprendizajes como objeto de estudio y 
campo de prácticas”. Archivos de Ciencias de la Educación, 2009 3(3). ISSN 2346-8866. http://
www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar 
14) Piaget, J. “La psicología de la inteligencia”. Editorial Crítica. Barcelona, 1999.

http://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar
http://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar
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Pero volviendo a la pregunta original “¿dónde está la evaluación?”, la misma 
podría responderse fácil y obviamente, ya que cuando se “desaprende”, el re-
sultado de la evaluación es “todo el proceso de desaprender y reaprender”. Ya 
no se evalúa un producto final sino el “proceso” en forma completa, en el cual 
se exponen teorías, se plantean preguntas, consignas de trabajo a resolver indi-
vidual y/o grupalmente, se realizan lecturas, aparecen significantes y significa-
dos, se realizan análisis de situaciones reales vivenciadas o a través de videos 
ad-hoc para promover la problematización, la interpelación y el debate, es decir, 
todas aquellas situaciones que promuevan el diálogo, la libertad de expresión 
y la reflexión permanente entre los asistentes. Esto en lo que hace al trabajo 
áulico, pero éstos irán surgiendo sobre todo de la experiencia que tengan los 
estudiantes en su participación en las actividades en el territorio donde podrán 
poner en conflicto sus conocimientos disciplinares, personales y grupales, para 
luego reflexionar y rescatar aquello que les resulte útil y/o significativo. 

En concreto, se promueve la “autoevaluación” de lo cual el propio docente 
no queda excluido, ya que es conciente que forma parte del grupo y verá cómo, 
por su participación también se desarrolla el proceso grupal. 

Por lo tanto, los criterios con los que se evalúa son más complejos de lle-
var adelante, porque en este proceso la evaluación ocupa un lugar primordial 
desde el primer momento y los criterios también son puestos en debate con 
los estudiantes en el aula (los talleres de reflexión); es decir, existe evaluación 
permanente individual y grupal, autoevaluaciones y reflexión final sobre todo el 
proceso. Si bien dicho de esta manera parece algo utópico, todos los actores 
van “naturalizando” este modo de evaluación, desde el cambio actitudinal y de 
comportamiento hasta las autocríticas que realizan y que se hacen visibles en 
las voces que en el texto se ha ido intercalando. 

Por supuesto que el modelo descripto, al ser heterodoxo con respecto a lo 
habitual en el resto de las aulas, tendrá resultados individuales que serán hete-
rogéneos, pero el proceso grupal desarrollado es único e irrepetible. Salir de la 
caverna es una decisión individual, lo mismo que sobrellevar el encandilamien-
to inicial al ver el sol y descubrir que la realidad no eran las sombras que se 
proyectaban frente a sus ojos inmóviles; conlleva no solo un trabajo individual 
sino grupal, en colaboración de pares y docentes y, de todo lo cual, dan cuenta 
en sus conclusiones transformadas en voces que suenan como un coro que 
aporta su canto a la cultura universitaria.

De este modo, nos proponemos compartir estas experiencias, generar en-
cuentros de debates y reflexiones, establecer vínculos democráticos entre to-
dos los actores intervinientes, rescatar los aprendizajes profundos y plantear 
interrogantes que nos permitan repensar la gestión de la asignatura hacia un 
aprendizaje profundo.
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Reflexión final 
El Dr. Jack Lawson en su libro “Endorfinas”15 nos habla de los efectos de esta 
hormona en la relación de la risa, diciendo: “Reír y tomarse las cosas con buen 
humor ayuda a vivir una vida más plena. La risa ayuda a desbloquearnos psicoló-
gicamente y se mejora más rápidamente de las enfermedades. Es antidepresiva y 
ayuda a mantener la salud. Hay una estrecha relación entre risa y endorfinas. Una 
simple sonrisa emite una información al cerebro que le hace segregar endorfinas. 
Es un mecanismo similar al que ocurre cuando segregamos jugo gástrico con sólo 
oler un plato que nos gusta. Hay una potente técnica de meditación budista que 
consiste en caminar sonriendo. Otras cosas que podemos hacer: contar cosas 
graciosas, ver una película de risa, leer un buen libro de humor, etc. Todo esto es 
muy eficaz y sin efectos secundarios.” 

Con esta cita, ya no solo se justifica que en el aula se deba sonreír, sino 
de crear las condiciones para que se viva un clima alegre, distendido y sin 
presiones, que permita disfrutar del encuentro con el conocimiento, con el co-
nocimiento del otro y, simplemente, del encuentro con el otro. Esto genera un 
vínculo de aprendizaje colaborativo que rápidamente se transforma en “crea-
tivo”. Los conceptos teóricos ya no son un obstáculo o barrera que se debe 
sortear para lograr los objetivos académicos, sino la base que ayuda a transitar 
el proceso educativo, es un aliado y si a la extensión nos referimos, será la 
herramienta profesional que complementará las cualidades empáticas del ex-
tensionista para comprender a la gente y las problemáticas de sus vidas. 

15) Lawson, J. “Endorfinas”. Editorial Obelisco, 2005



Eje 10: Formación en extensión universitaria

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Experiencias pedagógicas en extensión: seminario de 
formación en extensión universitaria y curso de procesos 
colectivos, asociativismo y cooperativismo

Georgina Thevenet; Leticia Nuñez; Fernanda Américo; Johanna Arias
georginatr89@gmail.com | leticiasoledadnz@gmail.com | fernandaamerico679@
gmail.com | johannaariasrosas@gmail.com 
Centro Universitario Regional Litoral Norte - Sedes Salto y Paysandú (UDELAR). 
Uruguay.

Resumen
En el marco del III Congreso de Extensión Universitaria de AUGM "Democracia, 
derechos humanos e inclusión social. Camino a los 100 años de la Reforma Uni-
versitaria", a desarrollarse en la ciudad de Santa Fé, Argentina, se presenta la 
siguiente ponencia que corresponde al eje 10: Formación en Extensión Univer-
sitaria. La misma da cuenta de dos experiencias pedagógicas en un contexto 
institucional de curricularización de la extensión, desde una concepción de inte-
gralidad de las funciones universitarias y una formación integral. Se presentan 
el Seminario de Formación en Extensión Universitaria y el Curso de Procesos 
Colectivos, Asociativismo y Cooperativismo. La primera experiencia es llevada a 
cabo por las Unidades de Extensión de las Sedes  Salto y Paysandú, y la segun-
da, por la Unidad de Extensión de la Sede Salto, ambas sedes pertenecientes 
al Centro Universitario Regional Litoral Norte (CENUR), Universidad de la Repú-
blica (UdelaR), Uruguay. 
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“No hay búsqueda sin esperanza...lo que sí podemos concebir son 
momentos de desesperanza. Durante el proceso de búsqueda hay 

momentos en que uno se detiene y se dice a sí mismo: no hay nada que 
hacer. Esto es comprensible, comprendo que se caiga en esta posición. 

Lo que no comparto es que se permanezca en esa posición. Sería como 
una traición a nuestra propia naturaleza esperanzada y buscadora"

(Freire, Paulo, p.23)

Encuadre institucional 
En el contexto de la Segunda Reforma1 Universitaria de la UdelaR, podemos 
identificar una serie de ideas fuerza que condujeron a un proceso inicial de 
reforma y que influyen directamente en el desarrollo de las propuestas pedagó-
gicas que aquí se presentan. 

El proceso de descentralización que la Universidad de la República llevó 
adelante en los últimos tiempos, define la creación de Centros Universitarios 
Regionales en distintas zonas del país con el fin de desarrollar en cada uno de 
ellos estructuras académicas y administrativas, propuestas de formación des-
de los distintos servicios universitarios, así como la creación de nuevas ofertas 
de enseñanza terciaria. En este sentido, la Sede Paysandú integra el CENUR Li-
toral Norte, que requiere la coordinación de las sedes universitarias presentes 
en Salto, Paysandú, Artigas y Río Negro. 

A los efectos de introducirnos a este eje, manifestamos que la integralidad, 
la interdisciplina y la curricularización de la extensión han sido también ideas 
fuerza de este proceso. Para materializarlas y ponerlas en práctica se han ge-
nerado dispositivos pedagógicos tales como propuestas de cursos en relación 
a la formación en extensión universitaria desde sus aspectos teórico-meto-
dológicos, destinados a estudiantes, docentes, egresados y actores sociales 
extrauniversitarios, y Espacios de Formación Integral (EFI) los cuales la UdelaR 
(2010) los define como:

Dispositivos pedagógicos flexibles que se conforman a partir de múltiples 
experiencias educativas en diálogo con la sociedad, asumiendo diferentes 
formas de reconocimiento curricular. Buscan ser lugares donde el estudian-
te desarrolle prácticas integrales desde su ingreso a la Universidad, articu-
lando las tres funciones universitarias. (p.10)

1) La Segunda Reforma es impulsada durante el período rectoral de Rodrigo Arocena 2006-2014.
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Esta coyuntura política y de reformas pretendió revitalizar el valor inspirador 
del ideal latinoamericano de Universidad, aproximándolo a  las condiciones 
sociales y culturales de nuestro tiempo y a la incorporación efectiva de la ex-
tensión al conjunto de actividades definitorias de nuestra institución, mediante 
la curricularización de la extensión.

Curricularización de la extensión en el CENUR Litoral Norte 
En los últimos años se ha instalado en la UdelaR el desafío de identificar los 
formatos pedagógicos e institucionales adecuados y pertinentes que permi-
tan una formación profesional ajustada a la sociedad actual. En ese contexto 
se han esbozado propuestas que refieren a la integralidad de las funciones 
universitarias (investigación, extensión, enseñanza) como un punto básico y 
fundamental de la formación de grado de las carreras que ofrece la UdelaR. 
La ordenanza de grado aprobada en el año 2011 considera "clave incorporar 
en los planes de estudios los cursos optativos o electivos, la posibilidad de 
cursar unidades curriculares en otras carreras, la incorporación de prácticas 
de extensión y la participación en instancias a donde se integren funciones y 
disciplinas" (UdelaR, 2011, p.5).

Por su parte, la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio 
(CSEAM), en su definición de extensión, la cual fue aprobada por el Consejo 
Directivo Central en el año 2009, sostiene que la extensión e investigación 
deberán ser parte de la metodología de enseñanza universitaria integral, en 
contacto directo con la realidad social.

En el marco del Plan Estratégico de la Universidad (PLEDUR, 2005), se da 
impulso el desarrollo de programas integrales, tomando en cuenta la experien-
cia acumulada al respecto de diversos equipos docentes de la universidad. En 
la región como parte del Programa Regional de Enseñanza Terciaria (PRET) del 
CENUR Litoral Norte, las Unidades de Extensión de las Sedes Paysandú y Salto 
proponen llevar adelante una iniciativa que coordinara acciones y estrategias 
temáticas y territoriales, tomando a la integralidad como una práctica educativa 
que articula las funciones, disciplinas y saberes en territorio, a partir de una 
co-construcción de conocimientos basada en el análisis crítico, que permite 
aprender haciendo, junto a los actores sociales involucrados en las experien-
cias. De esta manera y en consonancia con la política académica prorectoral 
surge el Programa Integral Temático (PIT 2013-2015) que pretendía articular el 
quehacer universitario en el territorio y fortalecer el vínculo universidad - comu-
nidad. Como producto de un proceso de construcción colectiva entre docentes 
de distintos servicios universitarios y de las Unidades de Extensión de ambas 
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sedes, surgen las temáticas "Educación y Comunidad" como eje central del 
Programa cuyo objetivo fue: 

Aportar en el marco de las políticas universitarias de renovación de la ense-
ñanza, para la creación de un espacio que propicie el desarrollo de estrate-
gias pedagógicas que promuevan la enseñanza activa, la interdisciplina y la 
integración de funciones universitarias, conjuntamente con los actores so-
ciales en el área de influencia del CENUR Litoral Norte. (Apezteguía, Benelli, 
Morales, et al.,2013, p.3) 

El PIT se constituyó sobre tres componentes interrelacionados: los Espacios 
de Formación Integral (EFI), el Seminario de Formación en Extensión y el Tiempo 
Integral de Campo2 (TIC). Posterior al cierre de este programa en el año 2015, 
el Seminario continúa  desarrollándose como estrategia de curricularización de 
la extensión en el marco de distintas propuestas pedagógicas que llevan ade-
lante ambas sedes. 

Descripción de las experiencias de formación en extensión:
Seminario de formación en extensión universitaria
El seminario ha sido el ámbito de formación transversal de todos los estudian-
tes y docentes que participaron de distintas experiencias del PIT. Actualmente, 
se enmarca en las actividades de promoción de la Extensión y las Prácticas 
Integrales que desarrollan las Unidades de Extensión del CENUR LN. En la Sede 
Salto, el seminario se constituye como un componente del Programa Integral 
de la Cuenca del Arroyo San Antonio (PICASA 2016) que desarrollan docentes 
y estudiantes de dicha Sede de la UdelaR. En la Sede Paysandú, el seminario 
forma parte de las ofertas de formación abierta a todos los estudiantes de las 
distintas carreras que ofrece la Sede, habiéndose curricularizado en el marco 
del Espacio de Formación Integral en Salud Comunitaria. El desarrollo del Se-
minario está a cargo de los equipos docentes de las Unidades de Extensión de 
las Sedes Salto y Paysandú, y se realiza en dos ediciones semestrales, una en 
cada sede universitaria. En Paysandú participan del seminario estudiantes y 
docentes del área de la salud, y en Salto del área social, área salud y del área 
científico tecnológica, de distintos niveles de formación. 

Sus objetivos plantean: i) Sensibilizar a los/as estudiantes en la concepción 
de extensión universitaria y prácticas integrales; ii) Compartir herramientas de 

2) El TIC son las instancias de intercambio y reflexión sobre las prácticas llevadas adelante bajo 
los ejes definidos en los Seminarios, son espacios transversales a todos los EFI. 



Eje 10: Formación en extensión universitaria

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

extensión que aporten a las prácticas realizadas por los/as estudiantes en el 
medio; iii) Generar un espacio de intercambio entre estudiantes y docentes en 
el cual se problematice la intervención de la Universidad en el medio.  

Se trabaja en modalidad de taller, entendido como metodología y no como 
técnica, lo cual permite el ordenamiento de las actividades en territorio evitan-
do caer en el espontaneísmo y el voluntarismo. En este sentido se entiende al 
taller desde una perspectiva de la educación popular como:

Un dispositivo de trabajo con grupos, que es limitado en el tiempo y se 
realiza con determinados objetivos particulares, permitiendo la activación 
de un proceso pedagógico sustentado en la integración de teoría y práctica, 
el protagonismo de los participantes, el diálogo de saberes, y la producción 
colectiva de aprendizajes, operando una transformación en las personas 
participantes y en la situación de partida. (Cano, Agustin, 2012, p.33)

Los contenidos abordados se organizan en las siguientes unidades: 
Unidad 1: conceptualización de actividad en el medio, práctica pre profesio-

nal y extensión universitaria. Recorrido histórico de la extensión universitaria. 
Modelos de extensión universitaria en la UdelaR. Presentación de experiencias 
sobre intervenciones de la Universidad en el medio.

Unidad 2: Herramientas de diagnóstico participativo. ¿Por qué participativo? 
¿Cómo? Entrevista y grupo de discusión. Metodologías que promueven la parti-
cipación. Mapeo de actores. Mapeo de problemas. Observación y cuaderno de 
campo.

Unidad 3: Herramientas de planificación participativa. Necesidades y proble-
mas. Ordenamiento de problemas. Árbol de problemas. Identificación de áreas 
de acción. Actividades, valoración y análisis de alternativas. Evaluación. ¿Qué 
evaluar? ¿Cómo? ¿Para qué?.

Unidad 4: Reflexionar sobre nuestras prácticas. Aportes de la Investigación 
Acción Participativa. Aproximación a la sistematización de experiencias.

Luego de las instancias áulicas de formación los estudiantes y docentes 
atraviesan por un tiempo de trabajo a campo, de acercamiento territorial y a la 
comunidad, donde se van internalizando aspectos relacionados con la teoría, 
a la vez que se establece un tiempo de reflexión práctica. En la propuesta de 
espacio de formación integral que se vincula a este seminario en la Sede Pay-
sandú, se trabaja junto a profesores y estudiantes de ciclo básico liceal en una 
institución educativa inserta en la ciudad. La línea temática abordada en este 
contexto es la salud comunitaria. En la Sede Salto, se trabaja con la población 
que reside en el territorio delimitado por la cuenca del Arroyo San Antonio, ma-
yoritariamente en el medio rural y en algunos centros poblados.
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La propuesta del seminario se configura como primer antecedente curricular 
de formación en extensión en la región y marca el comienzo de un trabajo con-
junto entre las sedes universitarias. Se presenta como estrategia pedagógica 
que contribuye a la formación del estudiante universitario y el quehacer docente 
desde una concepción de integralidad. Desde el equipo docente se lo considera 
como un espacio que promueve el encuentro de estudiantes de diversas disci-
plinas, al tiempo que propicia la identificación de aspectos comunes y disímiles 
de las prácticas desarrolladas y la co-construcción de conocimiento. Se busca 
que los estudiantes incorporen herramientas para el trabajo en la comunidad y 
diversas estrategias para la autogestión de sus propios conocimientos, a partir 
de una construcción de vínculo con los actores sociales con los que trabajan. 

Reflexiones de la experiencia de formación
Algunos elementos que hacen al análisis de esta experiencia de formación tienen 
que ver con la planificación dialógica, la dialéctica teoría-praxis y la interdisciplina.

La planificación del seminario se caracteriza por ser dialógica, dado que la 
misma incluye un proceso de acción - reflexión - acción de la práctica docente 
a través del análisis crítico grupal, donde el equipo docente analiza los conte-
nidos, buscando generar nuevas estrategias de tratamiento y abordaje de los 
mismos.  La evaluación constituye un proceso destacable dentro de la planifi-
cación, involucrando a docentes y estudiantes.

Destacamos las palabras de Luckesi (2008) sobre la importancia de la eva-
luación:

La evaluación atraviesa el acto de planificar y de ejecutar; por eso contribuye 
en todo curso de la acción planificada. La evaluación no sólo en la identi-
ficación de la perspectiva político-social, como también en la selección de 
medios alternativos y en la ejecución del proyecto, sin perder de vista su 
construcción. O sea, la evaluación, como crítica de curso de la acción, es 
una herramienta necesaria para el ser humano en el proceso de construc-
ción de los resultados que planificó producir, así como lo es el redimensio-
namiento de la dirección la acción. La evaluación es una herramienta de la 
cual el ser humano no puede librarse. Ella es parte de su modo de actuar 
y por eso, es necesario que sea usada de la mejor manera posible. (p.118)

La planificación en un curso de formación en extensión se considera como 
una acción que contribuye a la búsqueda continua de nuevas formas de ense-
ñar, de reconfigurar abordajes desde una dinámica de retroalimentación: docen-
te-docente, docente-estudiante, estudiante-sociedad, docente-sociedad, docen-
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te-estudiante-sociedad. De esta manera la planificación se jerarquiza ante el 
diálogo y la intención de perseguir el acto crítico de planificar. Cada edición del 
seminario ha estado sujeta a los contenidos que se expresan en el programa, 
pero en la dinámica de planificar se presenta el desafío que impone no solo el 
hacer extensión sino el  aprender a construir aprendizajes desde ésta.  

Desde la dialéctica teoría-praxis el seminario debe conjugar lo teórico  en 
una práctica situada que redunde luego en la teorización de la misma. En este 
sentido, cuidar el equilibrio del trabajo intrauniversitario y territorial se vuelve 
necesario, evitando así procesos endogámicos donde la extensión se deposite 
en un lugar meramente teórico y de abstracción.

Cabe mencionar que las Unidades de Extensión de las sedes universitarias 
insertas en el interior del país, son transversales a la estructura académica y 
oferta educativa que en ellas se ofrece, por tanto, la interacción disciplinar y el 
trabajo interdisciplinar suelen surgir con cierta naturalidad o al menos, pueden 
valerse de un terreno propicio para que suceda. Aunque, aún así, las disciplinas 
como compartimentos estancos, la objetividad y las concepciones positivistas 
de la ciencia están presentes siempre con fuerza.

Najmanovich (1998) expresa algunos aspectos que hacen al concepto de 
disciplina: 

Es preciso evocar los diversos significados de este término ( ) el que atañe 
al discurso respecto de un área de conocimiento y el que está implicado en 
el acto de disciplinar, entendido como poner orden, corregir e incluso exigir 
obediencia ( ) Una disciplina, entendida como área cognitiva, implica poner 
orden, organizar un discurso respecto de lo que se ha dado en llamar 'su 
objeto', recortar un área de pertenencia y construir sus herramientas de 
abordaje. Es más, las disciplinas no existen en abstracto, sino a través de 
la acción humana en el seno de una cultura y en un espacio tiempo determi-
nado. Por lo tanto, este proceso tiene lugar en el seno de instituciones: las 
comunidades científicas. Estas establecen sus formas de comunicación, de 
validación, de relación tanto interna como con el contexto. (p.1)

El equipo docente del seminario de formación en extensión que es en prin-
cipio multidisciplinar, hace un proceso de construcción colectiva conceptual y 
metodológica común de la propuesta pedagógica, logrando transitar la interdis-
ciplina, buscando a partir de las distintas disciplinas desarrollar una propuesta 
desde la diversidad, donde entren en juego perspectivas teóricas y metodológi-
cas no dogmáticas, no acabadas, no unívocas. Desde un enfoque complejo y en 
continua controversia, aportando algunos cuerpos conceptuales y herramientas 
que permitan la construcción e incorporación de nuevos conocimientos situa-



Eje 10: Formación en extensión universitaria

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

dos en prácticas concretas, donde, al decir de Najmanovich, 1998: "los nuevos 
conceptos y categorizaciones sólo surgen de nuevos modos de experienciar el 
mundo y producir significado" (p.6).

Así como el equipo docente del seminario se construye de una manera in-
terdisciplinar, los estudiantes que participan del mismo parten de una acción 
multidisciplinar que busca horizontes interdisciplinares, que en ocasiones logran 
revelarse. Estudiantes de distintas carreras y grados de avance en su formación, 
conforman equipos de trabajo que tienen por delante el ejercicio de constituirse 
coma tales en primera instancia, conocer y comprender desde perspectivas de 
análisis diversas, planificar y ensayar abordajes interdisciplinarios.
 

Curso de procesos colectivos, asociativismo y cooperativismo 
Considerando el contexto institucional antes mencionado, este curso es un es-
pacio de formación que surgió en el año 2012, a partir de un acuerdo realizado 
entre la Sede Salto y la Unidad de Estudios Cooperativos del Servicio Central 
de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM), a los efectos de dar respuesta 
a una demanda del sector asociativo regional, en acuerdo con la Mesa inter-
cooperativa de Salto. La Mesa Intercooperativa es una asociación civil que nu-
clea diversas modalidades de cooperativas con el fin de promover los valores 
y principios cooperativos en el medio, mediante la presentación de proyectos 
financiados por instituciones del sector cooperativo, realización de diferentes 
cursos de información y formación dirigido a los cooperativistas consolidados o 
en proceso de conformación de una cooperativa. 

En el año 2012, precisamente entre febrero y marzo, se realizó un llamado 
para un grado 1 con 10 horas semanales para desempeñar la función docente 
dentro del curso con la intención manifiesta de extenderla a 20 horas. La titular 
seleccionada, se desempeñó como docente responsable desde mayo del 2012. 

Del equipo docente en ese año, además del grado 1 señalado, han partici-
pado integrantes de la Unidad de Estudios Cooperativos de Montevideo; equipo 
que durante los años 2012 y 2013 estuvo acompañando activamente en el 
diseño, planificación y ejecución del curso, además de aportar recursos mate-
riales y financieros para el mismo.

En los años siguientes 2014 y 2015, su participación se redujo a instan-
cias puntuales, aportando en y con clases, además de componer “mesas de 
debates” (presentación e intercambio de experiencias). El objetivo que tenía 
la Unidad de Estudios Cooperativos era la conformación y consolidación de un 
equipo docente local, que pudiera encargarse del diseño y ejecución del curso. 
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Actualmente, el curso depende institucionalmente de la Unidad de Exten-
sión del Centro Universitario Salto, y el mismo es llevado a cabo por el grado 1 
como responsable del mismo, con 10 horas semanales, recurso que se man-
tiene desde el 2012, en colaboración con un docente grado 2 de la Unidad de 
Extensión de Salto.

Durante estos años del cursado, se ha apostado a intercambiar y reflexionar 
colectivamente sobre la importancia de brindar este tipo de cursos dentro de 
la academia, pues, la participación de actores que se da es diversa; los estu-
diantes pertenecen no sólo a la universidad sino también al sector cooperati-
vo-colectivo. Esta diversidad de actores es lo que  permite un enriquecimiento 
por medio del intercambio colectivo de saberes, experiencias y la posibilidad de 
producir conocimiento a través de la realización de trabajos de investigación, de 
intervención o de extensión que los estudiantes en grupos multidisciplinarios 
deben desarrollar como uno de los requisitos fundamentales del curso.  

Los objetivos que año a año se apuesta desde el equipo docente, es la 
promoción del conocimiento, estudio y reflexión sobre el cooperativismo, aso-
ciativismo y la economía social y solidaria en el Uruguay desde el abordaje 
universitario; generar un espacio de formación en el que estudiantes, docen-
tes y trabajadores se vean desafiados por la temática y la construcción de un 
abordaje integral (enseñanza - extensión - investigación) e interdisciplinario; 
desarrollar los principales conceptos teórico-prácticos sobre el cooperativismo, 
asociativismo y la economía social y solidaria; generar debate y nuevas bús-
quedas a partir del recorte temático seleccionado en los espacios de trabajo 
en grupos multidisciplinarios; posibilitar, a través del trabajo en grupos, el acer-
camiento a prácticas de investigación, docencia y/o extensión procurando una 
aproximación a la temática cooperativa y asociativa y por último, pero no menos 
relevante, promover la práctica colectiva e interdisciplinaria/multidisciplinaria 
a partir de una reflexión crítica sobre los procesos asociativos, incorporando 
nuevos abordajes sobre lo "colectivo". Para cumplir con estos objetivos, es 
fundamental que exista una apuesta permanente en el compromiso en todo el 
proceso por parte de los estudiantes de cada edición.  

Desde el año 2012 a la actualidad, se ha implementado desde la Unidad 
de Extensión de la Sede Salto, este curso optativo para algunas carreras uni-
versitarias, donde la participación de estudiantes es bien diversa, pues existen 
carreras universitarias, tanto estudiantes como egresados, docentes, educa-
dores, cooperativistas y trabajadores vinculados al sistema asociativo-coope-
rativo. El plazo de duración del curso, es desde abril a setiembre de cada año. 

Desde instancias generales y con una modalidad altamente participativa el 
curso abarca los asuntos propios del tema: caracterización del cooperativismo en 
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el Uruguay; evolución de los procesos socio-históricos del sector cooperativo - aso-
ciativo; aspectos jurídicos del sector, economía social y solidaria, aportes de la 
educación popular al cooperativismo, metodologías participativas, entre otros. 

Mediante abordajes metodológicos a través de salidas de campo, trabajo 
en equipos multidisciplinarios y realización de informes de investigación y/o 
extensión, "mesas de debate" (este espacio articulado en consulta con los 
participantes del Curso a partir del interés general sobre un abordaje determi-
nado) y se culmina, con un trabajo de investigación, intervención o extensión, 
realizado por los participantes. La totalidad de participantes en estos seis años 
del curso fueron 257 estudiantes de diferentes ámbitos, de la universidad, 
instituto de formación docente, estudiantes y egresados, profesionales que 
se desempeñan en el sector cooperativo y colectivo, y cooperativistas perte-
necientes a diferentes modalidades de cooperativas. Luego de finalizada cada 
edición, el equipo docente junto a los estudiantes de cada año se re-plantean 
algunas cuestiones, en especial las metodológicas, a los efectos de mejorar, 
perfeccionar y consolidar el curso. Luego de esas instancias (individual y colec-
tiva) desde el equipo docente se configura un documento a los efectos de que 
queden allí expresiones, aportes, o simplemente cuestiones realizadas por los 
estudiantes, que son consideradas a la hora de implementar otra nueva edi-
ción del curso. En esas evaluaciones se han obtenido resultados interesantes, 
con aportes sustantivos, desde el punto de vista del conocimiento general del 
tema, reflexiones pertinentes sobre la realidad y actualidad del sector asociati-
vo en el medio local e incluso reflexiones en torno a la relación cooperativismo, 
universidad y sector asociativo-cooperativo. 

Los trabajos de investigación exploratoria, intervención y extensión que se 
realizaron estos años fueron bien interesantes y productivos en el sentido que 
aportaron desde elementos teóricos y metodológicos no sólo al curso en sí, 
sino a la universidad y a las cooperativas en general. Dentro de los trabajos 
desarrollados todos estos años, se cree necesario hacer mención a los títulos 
de cada trabajo y con las diversas experiencias asociativas, cooperativas y co-
lectivas en general, que han sido llevados a cabo por los estudiantes del curso.

Las áreas seleccionadas por los estudiantes fueron: cárcel, Mesa Inter-
cooperativa, cooperativas sociales, cooperativas de vivienda, cooperativas de 
trabajo, cooperativas de consumo, sociedad de fomento rural, colectivo de 
transexuales, colectivos de productores rurales, entre otros. Los títulos de los 
trabajos desde el año 2012 hasta el 2016, pues  el 2017 está en curso:  “¿Y si 
nos asociamos? Un desafío para el trabajo asociativo en contextos de encierro”, 
“Participación en la intercooperación: estudio de caso sobre la Mesa Intercoope-
rativa de Salto”, “Cooperativas sociales, ¿cuánto de proceso motivacional, auto-
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nomía y autogestión?”, "Prácticas intercooperativas”, “Transmisión de valores y 
principios cooperativos en las cooperativas de vivienda”, “La educación coopera-
tivista”, “Igualdad de género en el sistema cooperativo: ¿una situación posible?”. 
“Cooperativismo de vivienda y discapacidad”, “Aplicación de valores y principios 
cooperativos de los hijos de los cooperativistas de vivienda”, “Dos modelos habita-
cionales: semejanzas y diferencias”. “Si de la tierra depende la vida, luchemos por 
ella...”, “Salud en la Lucha”, “Factores que influyen en la participación de las acti-
vidades de la Sociedad de Fomento Rural de Colonia 18 de Julio”. “FUCVAM y las 
cooperativas de vivienda: dos realidades distintas”, “Desde la perspectiva joven: 
el cooperativismo”, “Aprendiendo vivencialmente que la esperanza es inseparable 
de la lucha: cooperativa social en formación”, “Aprender haciendo... cooperativa 
de vivienda”, “Apostando al cambio de la realidad productiva de cooperativa YVY”, 
“Desigualdad de género en el área rural”. “Desafíos del género femenino en la 
actualidad”, “¿Cómo influye el desempeño de los diferentes roles en los mecanis-
mos de participación de la cooperativa de vivienda?”, “Levantar nuestras casas, 
el punta pié inicial...””Situación de la unión trans del Uruguay, en Salto”, “Arte por 
y para la gente”, “Percepción de valores y principios cooperativos de los jóvenes”, 
“Educación y formación cooperativa”, “Abordaje colectivo entre el grupo Parada 
Viña (PV) y estudiantes del Curso de Cooperativismo, frente a la inquietud de 
conformar una cooperativa por parte del grupos PV”, “Cooperativismo, una forma 
de vida...”, “Incidencia de los cursos de cooperativismo brindados por la Mesa 
Intercooperativa de Salto (MIS) y sus efectos”, “Acercándonos a COVIAZ a través 
del pensamiento de sus miembros”. 

Es de señalar que, los trabajos que realizan los estudiantes, es bajo la 
supervisión y acompañamiento del equipo docente, y se diferencian de otros 
que se realizan en las carreras de grado de la Universidad, por el hecho que 
los estudiantes no son solo de la academia, sino también hay profesionales, 
trabajadores y cooperativistas en general. 

Lo interesante y productivo del formato pedagógico de este Curso, es el 
intercambio de saberes individuales y colectivos, uniéndose para la realización 
de un proyecto, partiendo de una situación problema seleccionada por los pro-
pios estudiantes, con una parte de la realidad del sector asociativo-cooperativo, 
procurando construir en este ámbito, conocimiento colectivo, donde además, 
aportamos a una situación particular de esa realidad seleccionada. 

Lo que se realiza desde el equipo docente al finalizar cada edición, es que 
los estudiantes realicen la presentación de sus trabajos finales, pero en una 
instancia abierta, es decir, los estudiantes convocan además de las experien-
cias colectivas-cooperativas que fueron trabajadas cada año, invitan a sus fa-
miliares, amigos y público en general. 
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Reflexiones de la experiencia de formación
Respecto a esta segunda experiencia se manifiesta que, la búsqueda que reali-
za el equipo docente es motivar una participación más democrática y asociativa, 
de manera de promover una lógica más coherente entre la forma y el contenido, 
la idea de abordar lo "colectivo" requiere un aprendizaje compartido, de com-
promiso y responsabilidad de todas/os quienes participan, tanto estudiantes, 
cooperativistas, educadores, docentes. También en esta lógica, cada año en 
una modalidad colectiva, se convocan a actores del sector asociativo-coopera-
tivo con el propósito de conocer las experiencias e intercambiar interrogantes y 
experiencias. La convocatoria a la presentación de estas experiencias, está en 
función a lo que año a año los estudiantes eligen como área de trabajo. El ob-
jetivo aquí, es que los estudiantes conozcan otras experiencias, además de las 
elegidas por ellos para el trabajo en grupo, dado a que algunos como futuros 
profesionales y otros ya profesionales, trabajarán en algún momento con algu-
na experiencia asociativa-cooperativa. Y para eso, desde el curso se ofrece ese 
espacio, con el objetivo de que pueda producirse un intercambio de experien-
cias, de saberes para de esta manera ver qué aportes se pueden hacer desde 
la población de profesionales, desde la academia a la comunidad. Respecto 
a esto, se cree que desde el Centro Universitario de Salto, se está buscando 
satisfacer esta demanda, haciendo énfasis en la continuidad del mismo, fomen-
tando la reflexión y el conocimiento sobre Cooperativismo y Asociativismo en 
el departamento de Salto; promoviendo aún más, mayor participación de coo-
perativas o asociaciones, ya que se cree que desde el curso las experiencias y 
vivencias de las cooperativas o grupos asociados son un elemento que aportan 
mucho en contenido, promoviendo el intercambio de aprendizaje de todos los 
que formamos parte del Curso. Como ya se ha expresado, el trabajo que los 
estudiantes realizan con el sector asociativo-cooperativo, en cuanto a la formali-
dad de los proyectos y el tiempo, está dado en el marco de duración del Curso. 

En este sentido, la UdelaR tiene como responsabilidad formar profesiona-
les, que antes de ser especializados en determinadas temáticas, es relevante 
que se desarrollen como personas, capaces de escuchar al que tenemos en 
frente, en esta forma, de procurar ser cooperativos con los grupos, organiza-
ciones que trabajamos. Sentir la importancia de construir con el otro, y en esa 
construcción, tanto universitarios y actores no universitarios tenemos algo para 
aportar, ya sea desde lo académico, desde la experiencia cotidiana, con el pro-
pósito de llegar a la meta propuesta final. Dentro de esto, hacemos mención 
al cooperativismo y la UdelaR, porque estudiantes y docentes pensamos que 
la tenemos clara cuando vamos a trabajar con un colectivo, y muchas veces, 
también ese colectivo piensa que el que puede hablar, o pensar una solución, 
es el profesional. Pues no, el trabajar en cooperación implica que la universidad 
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aporte su saber académico en complemento con el saber de la gente con la 
que trabajamos, porque nosotros como universitarios podemos saber cómo se 
diseña un proyecto, pero la gente aporta el saber del día a día, en la realidad de 
sus vidas cotidianas. Y, en este sentido, debemos ser capaces de adecuarnos, 
complementarnos, del modo más asociativo y cooperario posible. 

En este contexto académico, se promueve desde los docentes, que inde-
pendientemente de los tiempos que dura el curso, es necesario y primordial el 
vínculo que los estudiantes puedan construir con las cooperativas y colectivos 
en general. Y en este sentido, se apuesta y se hace énfasis no sólo en el vín-
culo que puedan construir los estudiantes durante el proceso de desarrollo de 
los proyectos de investigación, intervención o extensión, sino que también se 
promueve en ese intercambio de experiencias, conocimientos, un verdadero 
diálogo de saberes entre universitarios y comunidad. En esta línea y sobre todo 
desde el plano metodológico, corresponde mencionar a Jesús Balbin (1986) 
quien hace una conceptualización de lo que implica el diálogo de saberes, que 
desde las prácticas de extensión y los aportes desde la  educación popular, 
como corriente de acción y pensamiento nos atraviesa permanentemente: 

El diálogo de saberes en educación popular e investigación comunitaria se 
ha comprendido como principio, enfoque, referente metodológico y como un 
tipo de acción caracterizada por el reconocimiento de los sujetos participan-
tes en procesos formativos o de construcción grupal de conocimientos. (p.1) 

En este espacio de formación se busca, como uno de los elementos ne-
cesarios para el desarrollo del curso, y para que el mismo sea construido co-
lectivamente, un verdadero diálogo de saberes, pues, saber sabemos todos y 
todos distintos, cada uno de los que hacemos el curso, tanto estudiantes como 
docentes, tenemos algo que aportar, muchas veces ignoramos más de lo que 
sabemos, por eso se necesitan saberes construidos con otros. En ese sentido 
Zambrano (2000) citado en Germán (2016)3 sostiene:

Hay un saber apegado al vivir, a la experiencia, y que tiene que serlo así por-
que tiene que conectar con la vivencia propia de quien  lo comunica, y que 
tiene que tener la posibilidad de conectar también con la vivencia propia de 
quien lo escucha. (p.85) 

3) Germán, D. (2016) Creación de documento “Aportes de la Educación Popular al Cooperativismo” 
para una clase dentro del Curso de Asociativismo y Cooperativismo, 2016. Centro Universitario 
Salto. Uruguay. Diego Germán es Licenciado en Trabajo Social y Magíster en Educación Popular y 
desde el equipo docente lo invitamos a participar en una clase dentro del Curso con la temática 
de la Educación Popular. 
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Reflexiones finales y algunos desafíos
Curricularizar conlleva el desafío de igualar la extensión al nivel de las demás 
funciones universitarias, lo que exige la renovación de la enseñanza, la refor-
mulación de los planes de estudio y de las prácticas docentes. Esto implica a 
su vez, considerar la polisemia de la noción de extensión según los marcos de 
concepción que cada docente tiene y la heterogeneidad de actividades, proyec-
tos y programas que bajo esta función se enmarcan. Las formas de entender y 
hacer extensión están vinculadas a concepciones de universidad. Así, la yuxta-
posición de distintos modelos de universidad coexistentes genera la polisemia 
en torno a la concepción de extensión. Estos aspectos hacen a una discusión 
más amplia que involucra el debate político y epistemológico del modelo de 
universidad que pretendemos.

Gestionar la función de extensión en este marco de curricularización, cons-
tituye otro engranaje de tipo metodológico. La coordinación docente y de las 
prácticas en terreno ante la masividad estudiantil, así como la construcción del 
vínculo con otros actores sociales e institucionales, son algunos de los compo-
nentes de la gestión que implica procesos complejos, donde se pone en juego 
la dimensión ética, procurando evitar formas de invasión cultural. 

Las propuestas de formación en extensión en el contexto institucional ac-
tual, son intervenciones educativas de gran relevancia y necesarias para dar 
a conocer a estudiantes y docentes el recorrido histórico que la extensión ha 
tenido en el contexto latinoamericano y nacional, y en su proceso de institu-
cionalización. Así como también, acercar a los universitarios las orientaciones 
estratégicas definidas, las distintas concepciones de extensión, el papel de la 
teoría en los proyectos y los problemas éticos de la intervención en el desarro-
llo del vínculo universidad-sociedad.

Otro de los desafíos que tenemos como docentes que formamos y nos 
formamos a su vez, junto con el resto de los colegas universitarios, y con los 
estudiantes por supuesto, en el área de la formación en extensión universitaria, 
es la sistematización de experiencias. En este sentido, en ese encuentro de 
diálogos de saberes dentro de la universidad y ésta para con la  sociedad, es 
fundamental la sinergia entre la teoría y la práctica; pero, dentro de esto, es 
necesario saber y entender que la teoría tiene que ser acorde a la realidad, o 
el recorte de realidad que queremos conocer e intervenir, con el propósito de 
ejercer una acción transformadora. A propósito de ello, resulta relevante  citar 
a Paulo Freire cuando señalaba:  

Cuanto más pienso críticamente, rigurosamente, la práctica de la que parti-
cipo o la práctica de otros, tanto más tengo la posibilidad primero de com-
prender la razón de ser de la propia práctica, segundo por eso mismo, me 
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voy volviendo capaz de tener una práctica mejor. Así fue, también, como 
nunca dicotomicé teoría de práctica, jamás las percibí aisladas una de la 
otra, pero si en permanente relación contradictoria, procesual. (Freire, Paulo, 
1994, p., 125) 

Asociado a esto, es oportuno también citar al poeta Eduardo Galeano cuan-
do dice: 

La palabra y el acto no se habían encontrado nunca. Cuando la palabra decía 
sí, el acto hacía no. Cuando la palabra decía no, el acto hacía sí. Cuando la 
palabra decía más o menos, el acto hacía menos o más. Un día, la palabra 
y el acto se cruzaron en la calle. Como no se conocían, no se reconocieron. 
Como no se reconocieron, no se saludaron". Para CEAAL la sistematización 
de experiencias busca integrar coherentemente las palabras y los actos 
producto de la práctica social, y generar no solo nuevo conocimiento sino 
capacidad transformadora del contexto y de las personas4.
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Resumo
Em 11 anos, o Projeto Saúde e Educação para Cidadania do CCS da UFRJ, de 
caráter multiprofissional e interdisciplinar destina-se a viabilizar trocas de con-
hecimentos em processos de inclusão educacional, cultural e socioambiental 
no cotidiano escolar. Este trabalho tem como objetivo descrever ações exten-
sionistas construídas em prol da educação inclusiva em uma escola pública. As 
ações direcionaram-se para a construção de propostas que buscassem atender 
às principais demandas levantadas pela escola.
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1. Introdução
A Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ tem suas atividades extensio-
nistas sob a responsabilidade de gestão da Pró-Reitoria de Extensão (PR-5) – 
setor responsável por administrar e viabilizar os planos institucionais visando 
desenvolver ações de cunho social, direcionadas para a comunidade onde o 
objetivo é estabelecer relações de trocas entre as produções da Universidade 
e da sociedade de maneira ampla.

 A UFRJ se orienta a partir da Política Nacional de Extensão, que são fruto 
de encontros entre Instituições Públicas de Educação Superior no Fórum de 
Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Bra-
sileiras (FORPROEX). A partir desses encontros, pactuou-se sobre as diretrizes 
que norteiam a implementação das ações de extensão nas universidades, sen-
do elas: interação dialógica, interdisciplinariedade e interprofissionalidade, in-
dissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, impacto na formação do estudante 
e, finalmente, impacto e transformação social.

Partindo desses conceitos estabelecidos a nível nacional, a UFRJ emprega 
o conceito de extensão universitária, definido pelo Fórum de Pró-Reitores de Ex-
tensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX, 
2010):

“A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar educativo, 
cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre 
universidade e outros setores da sociedade”.

A UFRJ conta com uma vasta lista de projetos de extensão, dentre eles está 
o Projeto Saúde e Educação para a Cidadania. 

Com 11 anos de existência, o referido projeto originou-se na Decania do 
Centro de Ciências da Saúde - CCS, vinculado à coordenação de extensão da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, e vem ao longo de sua existên-
cia realizando ações extensionistas de caráter intersetorial, multiprofissional 
e interdisciplinar. A filosofia do projeto é direcionada pelos princípios da teoria 
Freireana de educação, que enfatiza as relações dialógicas, de onde aparecem 
as demandas e desafios, acreditando na capacidade de desenvolvimento do 
sujeito quando este participa ativamente de suas tarefas, o que contribui para 
sua formação como pessoa e cidadão (FREIRE,1993) e, possui como linha de 
pesquisa o cotidiano escolar baseado em estudos certaunianos.

 No decorrer de sua história, o projeto vem se desenvolvendo em diferentes 
escolas do Rio do Janeiro, promovendo uma troca de saberes com a educação 
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básica onde conhecimentos acadêmicos são socializados no cotidiano escolar 
e social. Atualmente o projeto está inserido na escola municipal de educação 
inclusiva Professor Dario de Souza Castello, no município de Niterói - RJ.

As relações dialógicas com os profissionais da escola possibilita que haja 
uma maior troca de saberes enfatizando o pensar crítico e preconizando a 
valorização da cultura, que por sua vez abre caminhos alternativos para esti-
mular a socialização do conhecimento, desenvolvendo planos de ações arti-
culados, onde podemos interligar as temáticas abordadas na sala de aula em 
consonância com a realidade vivida pelos discentes e docentes, respeitando as 
divergências e buscando orientar, estudantes e professores, noções de saúde, 
educação, cidadania e meio ambiente, que são escolhidas coletivamente na 
relação Universidade e Escola.

O Projeto vem atuando em escolas públicas, com atuações semanais há 
mais de sete anos. Durante quatro anos o projeto esteve presente na escola 
municipal Paulo Freire, situada no Bairro do Caramujo, no município de Niterói – 
RJ, lugar considerado como área de risco, marcado por acentuada criminalidade 
e desigualdade social. Este trabalho demarcou uma forte vivência com pessoas 
com deficiências e a busca pela inclusão social e educacional da comunidade 
escolar que o projeto se envolveu. No final de 2015, o projeto foi convidado a 
atuar, em uma escola recém-inaugurada, que trouxe uma alteração de cenário 
e território, passando a se integrar à escola municipal de educação inclusiva, 
Professor Dario de Souza Castello, localizado em Itaipu – Niterói. Esta escola, 
inserida em um condomínio de classe média alta, possibilita a classe popular 
condições mais dignas de oferta educacional e de direitos sociais, unindo clas-
ses sociais diferenciadas. 

Essa mudança de escola foi marcada por inúmeros desafios, sendo eles: 
deslocamento/território, estrutura física e administrativa, diferentes níveis 
sociais, políticos, ambientais dentre outros, que de forma (in) direta interferem 
na maneira como as ações devem ser abordadas. O nosso público-alvo são 
crianças, adolescentes sem e com necessidades educacionais especiais (NEEs) 
e seus responsáveis e os professores. 

Durante o primeiro ano de atuação, a equipe do projeto se articulou para 
superar esses desafios com base nas diferenças existentes e desenvolvendo 
atividades socioconstrutivas visando possibilitar maior interação entre todos os 
envolvidos no cotidiano escolar. Tem contribuído com reflexões que possibilitem 
o entendimento dos grupos sociais que participam da comunidade escolar, prin-
cipalmente a convivência entre familiares e suas diferenças culturais e sociais.
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2. Material e metodologia
O projeto possui como referencial teórico a linha de pensamento freireana, 
sendo assim, destina-se a viabilizar as interações de trocas de conhecimentos 
em processos de inclusão educacional com os demais profissionais da escola, 
buscando estimular o pensamento crítico, as relações dialógicas, a valorização 
da cultura e a importância do estudo da territorialidade que possui total influên-
cia no cotidiano escolar dos estudantes. 

Vale ressaltar que a escola Professor Dario de Souza Castello é uma refe-
rencia de escola modelo em educação inclusiva, devido a sua estrutura e orga-
nização. A educação inclusiva segundo Mantoan (2003) refere-se à capacidade 
de entender, reconhecer e aceitar o outro e, desta maneira, ter o privilegio de 
conviver e compartilhar com pessoas diferentes; é acolher as pessoas, sem 
nenhuma e qualquer exceção. É criar maneiras de interagir e se articular com o 
outro, que, uma vez incluídas e interagindo entre si poderão ser atendidas em 
suas necessidades. 

Os estudantes acompanhados na referida escola, estão inseridos em clas-
ses onde se tem estudantes com e sem deficiência, trabalhando juntos a partir 
de um mesmo plano pedagógico, porém fazendo uso de estratégias de ensino 
diferenciadas. Há também nas classes, estudantes que se encontram em si-
tuação de exclusão social e zonas de vulnerabilidade, ou seja, seus contextos 
se caracterizam por pouco acesso a direitos individuais e coletivos, pois se en-
contram às margens de um sistema capitalista de disputa de poderes sociais 
e econômicos.

A partir do planejamento político pedagógico da escola, o projeto desti-
nou-se a acompanhar às turmas do 2º ciclo, que correspondem aos 1º e 2º ano 
do ensino fundamental, incluindo as turmas de aceleração e os estudantes em 
acompanhamento na sala de recursos multifuncional - lugar de atendimento 
pedagógico da educação especial, onde estudantes com deficiência adquirem 
melhor desenvolvimento, não só escolar, mas também como cidadão.

Considerando que, a partir das diferenças culturais podemos trilhar camin-
hos alternativos para estimular a propagação do conhecimento, os planos de 
ações articuladas foram pensados para interligar as temáticas abordadas na 
sala de aula em consonância com a realidade vivida pelos discentes e do-
centes, respeitando as divergências e buscando construir com os estudantes, 
noções mínimas e fundamentais de saúde, educação, ambiente e cidadania. 

A equipe atual é formada por bolsistas de Ciências Biológicas, Fonoaudiolo-
gia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, que tem seu escopo direcionado em 
colaborar com os professores, familiares e estudantes na sala de recursos mul-
tifuncional, além de estudar e colaborar com o acompanhamento de crianças e 
adolescentes que apresentam insucesso escolar ou que estejam em idade de-
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fasagem-série, como em turmas de aceleração. O projeto também participa de 
formações docentes, com metodologia colaborativa, que estuda coletivamente 
os desafios pedagógicos e sociais dos estudantes. Partindo disto, o presente 
trabalho objetiva descrever ações extensionistas e sua influencia na formação 
social dos estudantes e professores que estão inseridos no cotidiano da esco-
la de educação inclusiva na referida escola pública.

3. Resultados e discussões
Momentos interdisciplinares, com temas geradores diversos foram desenvol-
vidos, onde podemos citar: formações continuadas de docentes, divulgação 
científica e eventos formativos, produção de materiais que possam colaborar 
com estudantes e docentes que atuam na Educação Básica, principalmente em 
questões socioeducativas de estudantes com necessidades especiais (NEE) e 
com dificuldades de aprendizagem, construção de um jardim sensorial, visitas 
externas para conhecer o território em torno da escola, assessoramento da 
bolsista de fonoaudiologia nas dificuldades na aquisição da leitura e escrita, al-
fabetização científica com práticas laboratoriais no ensino de ciências naturais 
nas séries iniciais do fundamental I, entre outros. 

Os atendimentos da sala de recursos ocorrem em consonância com as 
aulas e conteúdo programático, onde a professora da SRM em conjunto com 
a bolsista de Terapia Ocupacional – TO planejam as adaptações e os melho-
res recursos para utilizar com os estudantes, associando sempre ao que vem 
sendo proposto no plano educacional individual e se apropria da Tecnologia 
Assistiva, que tem proposta interdisciplinar fazendo uso de produtos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços para promover a funcionalidade, 
de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, com vistas 
à autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 

Dentre o que foi feito, destaca os dois que obtiveram melhor resultado: 
tapetinho sensorial para uma estudante autista e um plano inclinado para um 
estudante com baixa visão, ambos do 1º ano.

Tapetinho sensorial
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 Plano Inclinado

Durante os primeiro encontros com as turmas da escola, percebemos que 
tanto os estudantes quanto muitos dos professores não conheciam a riqueza 
do território no qual estavam inseridos. A escola está localizada próximo ao 
Parque Estadual da Serra da Tiririca que é uma unidade de conservação da na-
tureza de proteção integral situado nos municípios de Niterói e Maricá, próximo 
ao Museu Socioambiental de Itaipu, que é uma unidade vinculada ao Instituto 
Brasileiro de Museus e que possui muitas exposições, oficinas, ruínas tomba-
das, fotos de registro de moradores de Itaipu nas décadas de 1960 e 1970, 
nas redondezas há também o Quilombo do Grotão, a Lagoa de Itaipu, dentre 
outras riquezas ambientais, culturais e sociais. 

Diante deste cenário, o projeto objetivou realizar ações transdisciplinares e 
foi em busca de firmar parcerias com esses espaços históricos e culturais da 
região. Os primeiros contatos realizados foram com o Museu e o Parque Esta-
dual que se prontificaram em nos auxiliar neste processo de formação e explo-
ração territorial. Após esse primeiro contato, a organização se deu da seguinte 
forma: primeiramente a equipe do projeto juntamente com os professores reali-
zou uma visita a esses dois espaços para conhecer melhor a história, estrutura 
e riqueza dos respectivos locais. Feito isso, marcamos com os profissionais 
para levarmos os estudantes.
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 Professores no Museu Arqueológico de Itaipu

 Professores no Parque Estadual

Para realizar a primeira visita com os estudantes, a bolsista de Ciências 
Biológicas introduziu assuntos referente ao ecossistema que eles encontrariam 
pelo caminho, falou um pouco sobre os animais e relevo para que eles já se 
sentissem familiarizados com o que iriam encontrar. Após todas as turmas rea-
lizarem as visitas aos locais, obtivemos um retorno muito satisfatório e produ-
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tivo, pois conseguimos observar o quão aditivo foi essa experiência existencial 
pedagógica. 

Estudantes no Museu Arqueológico de Itaipu

   
Estudantes no Parque Estadual

Na escola, o projeto participa e contribui com o dia de formação continua-
da, que ocorre uma vez por semana, sendo toda quarta-feira. Os temas das 
formações variam conforme a necessidade dos professores e de acordo com 
os desafios que os mesmos encontram em sala de aula, sendo assim os te-
mas das formações são escolhidas por eles. Participar destes momentos é 
de importância ímpar, pois conseguimos visualizar melhor em quais questões 
podemos contribuir com os professores. 

O projeto também se encontra presente nos Conselhos de Avaliação e Pla-
nejamento do Ciclo (CAPCI) que ocorre periodicamente e com a participação dos 
professores, professores de apoio, pedagogos e sala de recursos. Essas reu-
niões são de suma importância para que a escola como um todo possa estar se 
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(re) avaliando e buscando sempre por inovações, estratégias e abordagens para 
as futuras atividades a fim de atingir um maior desempenho dos discentes. 

Importante destacar que no CAPCI é o lugar de onde também surgem as 
demandas de trabalho, atividades e adaptações para que nós bolsistas possa-
mos realizar. Durante esses momentos também são enfatizados as temáticas 
dos sábados letivos e os objetivos dos mesmos. 

O sábado letivo tem por objetivo aproximar os responsáveis para o cotidiano 
dos alunos e fortalecer as relações entre escola – família – estudante. Acre-
ditamos que o fortalecimento dessa tríade possibilita uma maior participação 
familiar no dia-a-dia da criança, o que permite maior incentivo em casa, que 
reflete automaticamente em um bom desenvolvimento do estudante nas salas 
de aula. As bolsistas participam da construção das oficinas e das atividades 
propostas para esses dias. 

Durante as reuniões que participamos, traçamos alguns objetivos para se-
rem alcançados no decorrer do ano, desta forma nos propusemos a montar 
oficinas de flores e frutos e um jardim sensorial. 

As oficinas de Jardim Sensorial e Flores e Frutos visam estimular o aprendi-
zado de maneira dinâmica acerca de conteúdos referentes ao meio ambiente, 
natureza, alimentação saudável e utilização dos cinco sentidos do corpo hu-
mano, permitindo um reconhecimento pessoal e um olhar diferenciado sobre 
o outro, o que proporciona uma reflexão a respeito da inclusão no cotidiano 
escolar. Também tem como finalidade trazer a vivência de estudantes cegos no 
contato com a natureza.

No primeiro momento, o Jardim sensorial foi apenas introduzido e os estu-
dantes foram realizando os primeiros cultivos de sementes.
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No segundo momento, nos articulamos para montar o jardim sensorial na 
escola e para que isto acontecesse de forma participativa, pedimos para que 
os estudantes e seus responsáveis nos ajudassem a pintar e a incentivar o 
cultivo de alimentos orgânicos.

 
Jardim Sensorial

Após a construção do jardim sensorial, tivemos como tema emergente do 
cotidiano a importância com os cuidados para evitar o Zika vírus e a dengue. 
Para abordar este tema convidamos pesquisadores do Instituto de Microbiolo-
gia da UFRJ para fazer uma palestra de educação em saúde para as crianças.  
O projeto também colabora com a aproximação de outros projetos junto ao coti-
diano escolar, o que vem fortalecendo a relação Universidade e Escola.

Outro tema abordado pela equipe foi à abordagem feita com os professores 
para salientar os desafios dos estudantes no processo de aprendizagem esco-
lar quando são vitimas de violência doméstica e a maneira como a equipe da 
escola poderia estar ajudando o escolar e auxiliando diante de uma situação 
delicada como esta. A região em que estamos trabalhando foi apontada como o 
bairro que mais tem registros de violação de direitos da criança e adolescente, 
principalmente de abusos sexuais.

As bolsistas, principalmente a de Serviço Social, estiveram presentes no 
Fórum de Direitos da Criança e do Adolescente e Comitê da Região Oceânica 
que são espaços específicos para tratar de assuntos relacionados à criança e 
adolescente, como direitos a saúde e educação. Esses espaços contam com 
um suporte de profissionais de diferentes áreas que lutam por promover mais 
e melhor qualidade de vida aos jovens. Desta maneira a prática intersetorial 
também se consolida.

A principal atuação da bolsista de fonoaudiologia consiste em assessorar 
os professores com os estudantes que apontam dificuldade na aprendizagem 
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da leitura e escrita, desenvolvendo atividades pedagógicas, em conjunto com a 
equipe multidisciplinar. São organizados grupos de estimulação, de acordo com 
a demanda dos professores, para trabalhar de forma mais direta a dificuldade 
de cada estudante e se, após essas intervenções for observado estudantes 
com dificuldades persistentes, será necessário o encaminhamento para uma 
avaliação interdisciplinar observando a possibilidade de algum transtorno de 
aprendizagem. 

A participação da bolsista de Ciências Biológicas tem se voltado para a  al-
fabetização científica -  prática no ensino de ciências naturais nas séries iniciais 
do fundamental I, onde a abordagem utilizada é sair do modelo tradicional e uti-
lizar o modelo alternativo/cognitivo, defendido por Carraher (1986) que valoriza 
a dialética do processo ensino/aprendizagem, articulando a essencialidade do 
“ensinar pensando” com a necessidade do “aprender pensando”. 

 
Uso do microscópio

Desta forma, foram elaborados roteiros e experimentos simples no labora-
tório, com temas que fazem parte do projeto pedagógico da escola, ligados às 
necessidades básicas humanas. A metodologia empregada visa relacionar os 
experimentos aplicados ao cotidiano do estudante.
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Laboratório de Ciências 

4. Conclusão
O impacto social da metodologia do projeto, ao longo desses anos em Escolas 
Públicas permitiu uma maior participação dos atores escolares e sociais, pos-
sibilitando o entendimento mais amplo do trabalho de inclusão. 

A extensão tem sido de fundamental importância para a formação acadêmica 
dos universitários, uma vez que nos possibilita ultrapassar os muros da universi-
dade, permitindo uma troca de saberes com a sociedade enriquecendo nossos 
conhecimentos, além de proporcionar uma vivência única, onde percebemos na 
práxis (ação-reflexão-ação) como as questões sociais, econômicas, culturais e 
territoriais integram a vida escolar dos estudantes. Outro ponto relevante é de 
ampliarmos nossa visão, para além do olhar clínico, além de nos proporcional 
uma troca de saberes entre ciências e suas diferenças de objetos de estudo.

A extensão permite aguçar o senso crítico e influência na formação dos 
discentes tornando-os mais humanizados, uma vez que o contexto em que 
muitas das vezes estamos inseridos é divergente ao que se vê no cotidiano da 
graduação, e isso permite que as barreiras estigmatizadas já pré-estabelecidas 
sejam rompidas com o decorrer do tempo.

O projeto possibilita ao acadêmico estar em contato com situações em que 
se faz necessário o estudo da comunidade na qual essas pessoas estão inse-
ridas, onde a cultura, territorialidade, conceitos éticos e influencias da crimina-
lidade fazem parte ativamente do cotidiano de alguns estudantes. 

Estar em contato direto com os professores, estudantes e seus familiares 
nos possibilita tomar ciência das reais condições de vida e necessidades dos 
acadêmicos, e isto nos favorece para traçar os planos de estratégias a fim de 
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contribuir com o desenvolvimento dos mesmos. E, consequentemente, nos per-
mite alcançar um retorno maior e um melhor aproveitamento com relação às 
dificuldades deles na escola, pois conseguimos olhar também para o contexto 
social em que estão inseridos, e desta forma olhamos o individuo como um 
todo, identificando os fatores que interferem no seu cotidiano escolar. 

O retorno da escola após e durante a realização das atividades tem sido 
imensamente satisfatórios, pois conseguimos visualizar as mudanças e asso-
ciações que os estudantes já conseguem  desenvolver, colocando em prática 
as ações compartilhadas nos momentos de troca, com isso conseguimos po-
tencializar o trabalho realizado com os professores e também possibilitar maior 
participação social e construção cidadã desde o ensino básico.

As avaliações realizadas e registradas nos permitem dizer que o projeto tem 
fortalecido a inclusão social e pedagógica de todos os envolvidos, Universidade 
e Escola, onde os processos democráticos são exercitados e a busca por uma 
sociedade mais justa e participativa passa a fazer significado na formação pro-
fissional de graduandos e pesquisadores.
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Resumen
La presente comunicación tiene el propósito de historizar y reflexionar el trabajo 
de extensión que venimos realizando docentes, estudiantes y graduados en es-
cuelas rurales aisladas y pobladores andinos en la Quebrada del Toro, en el De-
partamento de Rosario de Lerma, Municipio Campo Quijano, Provincia de Salta. 

Sostenemos una posición de escucha y de acompañantes, secundando a 
lxs miembros de las escuelas y comunidades en sus iniciativas. Las acciones y 
los interrogantes del equipo universitario se analizan en reuniones semanales, 
a las que se suman talleres intensivos y seminarios de lecturas con partici-
pación de nuevos y antiguos integrantes. Con nuestra  presencia, buscamos 
acompañar a escuelas y comunidades en el análisis de sus dificultades y posi-
bles propuestas, evitando alterar sus prácticas y aprendiendo de ellas. 

En esta oportunidad presentamos tramos de nuestra experiencia y algu-
nas reflexiones sobre procesos socioeducativos y procesos formativos desde 
las prácticas de extensión en el marco del Proyecto de Extensión Universitaria 
“Reconocimiento de la Cultura de la Comunidad Aborigen Quebrada del Toro: 
memoria social, saberes y prácticas locales”. Quebrada del Toro, Gdor. Manuel 
Solá, Dpto. Rosario de Lerma. Salta, Argentina. (Res. R- Nº 1197-16).

Palabras clave
Prácticas / Extensión / Procesos formativos / Procesos socioeducativos
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De “lxs amigxs de la quebrada” y del CISEN  
Desde los noventa, cuando algunas/os docentes de escuelas rurales aisladas 
y pobladores/as de los valles andinos de altura, nos pidieron capacitación y 
asesoramiento1, tratamos de mantener-nos en comunicación, dispuestos a co-
laborar con quienes se desempeñan en contextos de gran adversidad, en el 
noroeste argentino. Nuestra práctica en territorio desde hace muchos años da 
cuenta de la concepción de extensión universitaria con la que intervenimos: un 
proceso de larga duración con grupos o comunidades donde intercambiamos 
saberes, sentires y prácticas. Entendemos que la extensión universitaria vincu-
la docencia e investigación, así como teoría y práctica, movilizando las fronteras 
disciplinarias y convocando a la convergencia epistemológica y metodológica.  

Así de un grupo informal de docentes, graduados y estudiantes con intere-
ses sociales e intelectuales, nos fuimos identificando como Amigos de la Que-
brada2 y desde 2004 institucionalizando como CISEN3. 

Desde su fundación en 1976, la Universidad Nacional de Salta fue creada 
con Sedes Regionales con proyección latinoamericana y una vocación extensio-
nista, inscripta en su lema: mi sabiduría viene de esta tierra. La UNSa cuenta 
con una Secretaría de Extensión que coordina y financia proyectos propios y con 
otras entidades, como el Programa de Voluntariado Universitario.

En el CISEN cooperan profesionales y estudiantes de distintas carreras 
y de otras Facultades, así como docentes de instituciones educativas de la 
provincia de Salta, con variadas intervenciones pero sobre todo en el campo 
educativo y de animación cultural y socioinstitucional. Otro rasgo propio es el 
trabajo en zonas rurales inhóspitas e interculturales, con presencia de comu-
nidades originarias.

En este caso, la tarea extensionista se inscribe en una región que denomi-
namos “andina” y que vertebra varios estados nacionales latinoamericanos. 
Entendemos la región como la unidad espacial básica, un conjunto que presen-
ta cierto grado de coherencia y límites; se distingue de otra, pues entre las par-
tes de una región hay menos diferencias que con otras. En cambio, el territorio 
resulta de la apropiación y valoración de un espacio determinado, tanto en su 
carácter instrumental como simbólico, en este último sentido es soporte de 
identidades individuales y colectivas (Giménez, G. 1999).

1) Proyectos de Extensión:“ASER: Acción Socioeducativas en Escuelas Rurales”, “ABRA: Acceso 
a Logros Educativos para Escuelas y Comunidades Andinas” (Secretaria de Extensión UNSa.) y 
“Promoción de saberes, prácticas y Derechos Humanos de los Pueblos Originario de la Quebra-
da del Toro. Salta” (Secretaria de Extensión-SPU-Nación), entre muchos otros. 
2) http://abra-salta.blogspot.com.ar/ o en Facebook: Amigos del Quebrada
3) http://hum.unsa.edu.ar/cisen/

http://abra-salta.blogspot.com.ar/
http://hum.unsa.edu.ar/cisen/
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En toda América Latina las políticas neoliberales generaron profundas trans-
formaciones sociopolíticas, económicas y territoriales que acrecentaron las 
desigualdades sociales, espaciales e intergeneracionales. En Argentina, si bien 
el Estado adquiere en la década pasada un rol más activo en cuanto al desarro-
llo social, no conserva en la actualidad ese impulso. 

Las estrategias extensionistas de lxs “Amigxs de la Quebrada” procuran 
presencia en territorio con el financiamiento de Proyectos de Extensión y de 
Voluntariado Universitario. Por su parte, los grupos comunitarios  y organizacio-
nes de base en la zona que presentamos en esta ponencia, intentan diferentes 
emprendimientos asociativos, como ferias, turismo rural, fiestas entre otros. 
Por nuestra parte, apostamos a una economía social que favorezca la inclusión 
social y que se proponga además como un camino para la construcción de ac-
tores colectivos y redes socio-económicas insertas en entramados productivos 
y cadenas de valor local y regional.

Desde el CISEN procuramos el estudio de la historia y de la cultura local, 
alrededor de las escuelas y de las organizaciones de base que reclaman la te-
nencia de la tierra y otros derechos legítimos,  pero sobre todo focalizamos la 
construcción de identidades y organizaciones étnicas. Desde el acontecer coti-
diano en las comunidades observamos los efectos de políticas públicas nacio-
nales y provinciales, nuestro abordaje es social, cultural y en territorio. La cues-
tión de la tenencia de la tierra continúa siendo uno de los grandes  problemas 
para el desarrollo de la región, así como la falta de caminos y comunicaciones. 
Distintas administraciones han intentado diferentes estrategias de producción 
territorial, con presencia constante de Gendarmería nacional.  

Por nuestra parte, exploramos continuamente el espacio/tiempo entre pue-
blos y hogares de quebradas, valles y puna con los espacios académicos, va-
mos y venimos con muchos interrogantes, con dificultades pero también con 
el placer de abrir otros sentidos a las cátedras e investigaciones en un paisaje 
inconmensurable habitado con personas acogedoras. 

En territorio, ejercitamos múltiples roles y mantenemos diálogos con docen-
tes y estudiantes, con la gente del lugar y con sus representantes en las organi-
zaciones originarias. Tanto el accionar como las dudas e interrogantes de los/
as integrantes del equipo universitario se analizan en reuniones semanales en 
el CISEN, a las que se suman talleres intensivos y seminarios de lecturas con 
participación de nuevos y antiguos integrantes. 

Sin interrumpir el intercambio, cada dos o tres años se renuevan los proyec-
tos, de modo que los/as interlocutores/as cambian, también hay variaciones 
por migraciones y traslados de los/as docentes, por lo que continuamente 
recomenzamos en las escuelas y espacios comunitarios. Actualmente está en 
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vigencia el Proyecto de Extensión Universitaria “Reconocimiento de la Cultura de 
la Comunidad Aborigen Quebrada del Toro: memoria social, saberes y prácticas 
locales” (R-Nº 1197-16)4 y el Proyecto de Voluntariado Universitario “Saberes, 
Prácticas y Memorias”5 en la Quebrada del Toro, Salta.  

Extensión y formación entre la universidad y el  territorio
Entendemos la formación como un proceso autónomo, de desarrollo personal 
(Ferry, G. 1997)  al que acompañamos con la escucha atenta de unxs y otrxs. 
En este proceso de formación y de-formación de nosotrxs mismxs y de otrxs 
que se arriesgan con nosotrxs, colaboran estudiantes, graduadxs, profesorxs e 
investigadorxs. Entre el andar en territorio y en la universidad somos formadxs 
–deformadxs- y a la vez, dadorxs de forma,  en una misma dinámica movilizante 
y movilizadora (Simons, M. y Masschelein, J. (2008); Skliar, C. (2007). 

En el sentido expuesto precedentemente, la extensión es un proceso forma-
tivo, una práctica que promueve una tarea basada en la comunicación y no en 
la tarea de “persuadir” a los grupos a aceptar nuestra acción. La persuasión es 
siempre “domesticadora”; en cambio nuestra tarea se orienta por el concepto 
de Extensión como Comunicación. 

Desde perspectivas tradicionales, la extensión pretende básicamente susti-
tuir una forma de conocimiento por otra; mientras que, como proceso de comu-
nicación, supone la participación activa de los implicados y no solo la recepción 
pasiva de ciertas acciones o aplicaciones de conocimiento académico.

Las prácticas de extensión que llevamos a cabo se alejan de la perspectiva 
tradicional y concibe una intervención con la participación activa de los impli-
cados y no solo la recepción pasiva de ciertas acciones o aplicaciones de co-
nocimientos académicos. Entendemos que la articulación entre las demandas 
sociales del medio y las miradas académicas es un proceso verdaderamente 
complejo, teniendo en cuenta que no podemos hacer extensión sólo desde el 
saber académico, porque ésta es una tarea que se funda principalmente en 
la práctica en tanto sentidos y significados, a través de las relaciones que en-
tretejemos con los “otros” que habitan el lugar. “Ello implica entender que la 
universidad se relaciona con sujetos y con instituciones portadoras de saberes, 
capacidades y limitaciones, y que los diferentes saberes no se asientan en 
diferencias de jerarquía sino en diferentes puntos de vista, diferentes lugares 

4) Aprobado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSa (S.E.U). 
5) Aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias (S.P.U). Ministerio de Educación y De-
portes de la Nación.  



Eje 10: Formación en extensión universitaria

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

desde donde se interroga la realidad. Y es justamente en el hecho de dialogar 
desde la diferencia que radica la posibilidad de lograr una mayor complejidad y 
riqueza en el conocimiento” (Peralta, M.; 2008).   

Consideramos a la extensión universitaria como la confluencia de las fun-
ciones de docencia e investigación, siendo en sí misma una oportunidad de 
formación para todos quienes participan. Trascender los muros universitarios 
para asumir  compromisos sociales fuera del ámbito de la Universidad, permite 
actualizar los saberes y dotar de pertinencia a los planes de estudio. 

Como dijimos anteriormente, “la formación no se recibe, el individuo es 
quien se forma”, por consiguiente la práctica tendrá sentido en “la forma” en 
que llegue a configurar un recorrido a lo largo del cual el sujeto social consiga 
transformarse a través de la interacción con la realidad y las realidades (Filloux, 
J., 1997) Citando al autor: “en la medida en que uno piensa sobre lo que hace, 
sobre su significación, sobre todos los fracasos que vive, es que uno puede 
autoformarse”. Las prácticas extensionistas en la formación de cualquier profe-
sional, permiten encontrarnos con otrxs diferentes, otros contextos y aprender 
junto a ellxs y con ellxs. 

En la comunidad, representada por la organización del Consejo Indígena del 
Pueblo de Tastil, existen tramas sociales configuradas por relaciones y prácticas 
que se establecen entre los actores, alrededor de objetivos y metas. Por ende 
al momento de planificar las actividades, lo hacemos con la intencionalidad de 
co-construir vínculos con la comunidad, en función a las problemáticas específi-
cas que los actores demanden atender. 

La interacción entre la dimensión material y la dimensión simbólica del te-
rritorio genera  diversos significados a partir de las relaciones institucionales 
que se establecen entre los sujetos. A estos modos de relacionarse lo deno-
minamos tramas; “Las tramas se conforman por los actores locales y extralo-
cales (que también pueden influir en su dinámica) y sus vinculaciones, que se 
manifiestan como acciones de cooperación y/o disputas. Las tramas no son 
estáticas, se arman y desarman en el tiempo y se rigen por “reglas de juego” 
que son construidas y reconstruidas por la interacción entre los actores invo-
lucrados”. Estas reglas de juego se basan en normas instituidas, creencias y 
valores, por lo cual también son identificadas como instituciones. “Por otra par-
te en el análisis de las tramas es importante contemplar su relación con otras 
tramas, pues no se puede comprender la dinámica si se aísla una trama de su 
contexto” (Arqueros, M.; 2007: 138).  

Tratamos de comprender los procesos generacionales y contextuarlos histó-
rica y territorialmente. Lo territorial en un sentido que implica algo más que lo 
geográfico, lugares/tiempos configurados por la cotidianeidad de las prácticas, 
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los saberes, historias y significados. Territorio, que además de representar lo 
geográfico, simultáneamente deviene en un entretejido económico, histórico, 
político, y cultural.  En este sentido trabajamos la noción territorial en un senti-
do amplio, es decir no solo desde una perspectiva materialista, sino  también 
desde una perspectiva cultural. “El concepto de territorio ha sido discutido en 
el ámbito de la geografía desde diversas perspectivas. Haesbaert, R. (2006:37-
80) en su búsqueda de sintetizar un concepto integrador, realiza una sistemá-
tica revisión de aportes que van desde una perspectiva “materialista”, en la 
que el territorio ha sido concebido como un sustrato material, objeto físico y 
fuente de recursos, hasta una perspectiva “cultural” en la que se privilegia la 
dimensión simbólica  del territorio y las representaciones que en él se crean” 
(Arqueros, M.; 2007: 136). 

En el espacio de la extensión –como instancia de formación-, es necesario 
desarrollar un acto comunicativo constructivo, y en este sentido Paulo Freire 
afirma que “en dicho acto se debe atravesar los límites del autoritarismo y la 
permisividad para de algún modo llegar a una verdadera objetividad en su labor 
y lograr una liberación”. Buscar vivir una experiencia equilibrada y armoniosa, 
entre hablarle al educando y hablar con él.

Se debe tener presente la diferencia que hay entre el saber que surge de las 
acciones de la vida cotidiana, en el que no nos preguntamos sobre la “razón de 
ser” de las mismas y el saber que emerge al preguntarse por estas, es decir, 
cuando “nos percibimos como sujetos que describen su propio moverse”. Esto 
quiere decir, que una cosa es el saber que se adquiere cuando realizamos una 
práctica de enseñanza y otra cosa es el saber como producto de una reflexión, 
o “toma de distancia” sobre esta experiencia. Sin embargo, Freire señala que, 
la primera forma de saber no debe menospreciarse pero si superarse.

La práctica de extensión está impregnada de política, puesto que se debe 
recordar que esta nace de la política que se encuentra en cada ámbito social, 
adquiriendo gran fuerza y poder en la institución educativa, que se logra des-
lumbrar sobre todo en el acto educativo. El educador debe tener presente que 
él y su postura son productos sociales por ende están compuestos por una 
ideología política, una identidad política que se expresara mediante sus actos 
y que dentro de este proceso la imagen y enseñanza del docente se enraíza en 
la formación del educando, ya que la actividad educativa es mucho más que 
la impartición de contenidos sino que es la formación de la esencia de un ser 
que se encuentra en un proceso activo dentro de una sociedad en la que los 
aspectos sociales, políticos, económicos y culturales influirán en el desarrollo 
de su identidad.
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Gomes Da Costa, A. (1995), propone una pedagogía de la presencia como 
un paradigma emancipador, y de la relación del educador y educando donde 
concibe que la acción educativa debe abrir espacios al educando para conver-
tirlo en fuente de iniciativa, de libertad, de compromiso consigo mismo y con 
los otros, integrando de manera positiva las manifestaciones desencontradas 
de su querer-ser.

El extensionista tiene un papel similar al rol del educador planteado por 
Gomes Da Costa, A., como aquel que facilita al otro el acceso a los bienes per-
didos, a través de la confrontación con su realidad y con los límites que ella le 
impone y las posibilidades que implica. Es a partir de esta comprensión que el 
sujeto en dificultades vivenciara la experiencia intransferible de sentirse autor 
de su vida, de sentirse libre frente a sí mismo y a las circunstancias en la que 
fue llevado a existir.  

No hay alguna ley, método o técnica, recurso lingüístico o dispositivo políti-
co institucional, que pueda reemplazar la inmediatez de la presencia solidaria, 
abierta y constructiva del educador. Hacerse presente en la vida de los otros es 
algo fundamental de la acción educativa. La presencia debe ser el instrumento 
clave y objetivo mayor de esta pedagogía.   

En nuestras prácticas de extensión participamos de un proceso de intercul-
turalidad que se renueva en cada intercambio, en los modos otros del poder, 
saber, ser y vivir. La interculturalidad se nos presenta como un desafío complejo 
de sentidos, prácticas, saberes y vínculos entre las personas y los contextos 
culturalmente diferentes. Se trata de procesos de intercambios que nos pro-
ponen (de) construir y hacer incidir voces, pensamientos y poderes sociales 
“otros”, como una forma de pensar y actuar con relación a y en contra de la 
modernidad/colonialidad (Walsh, C. 2006:35). La práctica que desarrollamos 
se ubica en este enfoque, y en el presente trabajo, compartimos una de  las ex-
periencias que se realizan en algunas comunidades de la “Quebrada del Toro”.

El lugar fue habitado desde antes de la era cristiana, siendo un área de 
conexión importante entre las tierras altas y los valles, conservando un rico 
patrimonio arqueológico anterior al dominio Inca, de cuyo periodo se conser-
van partes de la calzada y tambos. Las comunidades sufrieron explotaciones 
y aculturación, hasta perder su lengua, lentamente van recuperando memorias 
de sus orígenes y valorando sus  diferencias. Los descendientes de los anti-
guos pobladores de la zona (diaguitas-calchaquíes-tastiles) subsistieron con 
el trabajo agrícola y pastoril, en pequeños predios dispersos, pero obligados a  
trabajar en latifundios, en  minas y ya en el siglo XX, en el ferrocarril a Chile, el 
telégrafo, en la construcción de caminos provinciales y nacionales y otras obras 
públicas y privadas. 
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La gran obra ferroviaria para unir Antofagasta con Buenos Aires, motorizó 
la construcción de iglesias, escuelas y centros de salud en las estaciones 
del tren, las cuales proveían de agua y modificaron el enclave de los antiguos 
asentamientos y las rutas de intercambio. El cierre del ferrocarril significó el 
desmantelamiento de esas pautas y economía regional; emigraron muchas fa-
milias, se cerraron o achicaron escuelas y otros servicios públicos. Luego, el 
aumento del tránsito vehicular, la presencia de otras instituciones del Estado, 
como gendarmería y aduana, influyeron en nuevos intercambios. Por otra parte, 
desde las últimas décadas del siglo XX,  el turismo de aventura y  el “Tren a las 
nubes”, volvió a estimular la elaboración de artesanías6

En la mayoría de los casos, los/as habitantes no disponen de títulos de 
propiedad sobre la tierra; desde las mercedes reales que las usurparon, las 
tierras fueron sucesivamente revendidas y arrendadas a sus pobladores. La 
falta de titularización de las tierras que habitan campesinos y pastores sigue 
siendo un problema acuciante, más aún cuando se reavivan los intereses de los 
titulares. Tanto el interés por los productos agrícola-pastoriles andinos, como el 
turismo campesino y la probable declaración de Patrimonio de la Humanidad,  
acrecientan el valor inmobiliario de las tierras. Regresan herederos, titulares 
dominiales, iniciando o activando juicios de desalojo sobre las tierras donde 
están asentados pueblos y familias. A pesar de los derechos constitucionales, 
en la práctica la situación no se resuelve a favor de los Pueblos Originarios.   

Las crisis económicas de los noventa y principios del 2000 movilizaron a  
algunos pobladores a organizarse, apoyados por los extensionistas del Plan 
Social Agropecuario, de ONGs y del INAI y a elegir representantes para hacer 
valer sus derechos. Comenzaron a reunirse una vez por mes,  a fin de analizar 
en conjunto sus problemas, invitándonos a participar en algunas reuniones. 
Finalmente, con representantes  de los 14 pueblos de la zona se constituye la 
Asamblea  y,  hace pocos años, obtiene su personería jurídica el Consejo de los 
Pueblos de Tastil (CPT).

Este trabajo persistente entre representantes de los pueblos y de otras 
organizaciones comprometidas, fue finalmente reconocido por las dos institu-
ciones más importantes en la región: la Iglesia Católica y la escuela. Así, el 
sacerdote misionero de la zona, Padre Chifri (fallecido en 2011) sostiene con-
versaciones con los referentes de la organización y asiste a alguna de sus reu-
niones, reconociendo su autoridad representando la voluntad de los pueblos de 
la Quebrada del Toro. Al fundar un Colegio Secundario, Chifri acepta que el CPT 

6) principalmente el hilado y tejidos de mantas, ponchos y ropa con lana de llama y oveja. Tam-
bién, en menor medida, trabajan cerámica, cuero y madera de cardón. 
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tenga dos representantes en el Consejo Asesor, a pesar de discrepar en cuanto 
a su modalidad y funcionamiento.  

Historia e intervenciones en un caso rural andino
El transcurso del tiempo y la escucha atenta permitieron establecer una co-
municación fluida con los miembros de la comunidad que, para esta ponencia 
tomamos como ejemplo. Construir lazos de confianza abre caminos de reco-
nocimiento mutuo y nuevos compromisos de articulación. Al comienzo fueron 
“Mateadas folclóricas” en las que los días sábados, compartíamos mate y 
guitarreada, y por allí se daba la ocasión de una escucha de las problemáticas 
de la comunidad y de un diálogo, a partir de lo cual el espacio se fue ampliando 
progresivamente, y la concurrencia se tornó más numerosa y estable. El tema 
de la posesión de las tierras y los temores ligados a la posibilidad del desalojo 
eran los más recurrentes. Tampoco estaban ausentes de las conversaciones 
con las personas que llegaban a las “mateadas”, provenientes de las distintas 
comunidades, sus preocupaciones acerca de la educación de los hijos, preocu-
paciones que podían estar referidas a temas tan diversos como el ausentismo 
de los docentes y la administración del comedor escolar. 

Con posterioridad fuimos pensando y compartiendo otros dispositivos para 
rescatar la memoria de la comunidad y aportar a los docentes un recurso didác-
tico para el espacio de apoyo escolar demandado por los padres. Así el equipo 
elabora el proyecto denominado “El Cassette Circulante: una historia de mi 
tierra”. Esta propuesta articuló los significados vivos en la propia experiencia 
de lxs pobladorxs, docentes y estudiantes, con el área curricular de Lengua. Se 
solicitó entonces a los adultos rescatar las leyendas, cuentos, coplas, poesías 
y relatos de vida que recordaran, recurriendo además a las producciones de 
ese tipo que pudieran encontrar en los libros. Los alumnos por su parte gra-
baban sus canciones, esas producciones eran sistematizadas y los cassettes 
se hacían circular de manera que la experiencia pudiera reproducirse en otras 
comunidades. Las acciones descriptas promovieron efectivamente el desarrollo 
de la escucha, la lectura y la revalorización de la historia comunitaria. 

Para el equipo interviniente los talleres se constituyeron en espacios de 
expresión, de intercambio y de esparcimiento que permitían a sus integrantes 
(pobladores y miembros del equipo) reflexionar acerca del sentido de sus viven-
cias, desnaturalizar los propios saberes, comprender las formas de pensar de 
los otros aprendiendo de ello, y fortalecer los vínculos afectivos.

A partir del año 2009, algunos de los representantes del Consejo Indígena 
del Pueblo de Tastil solicitaron ayuda para reacondicionar las aulas de la vieja 
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escuela a fin de hacerla apta para el desarrollo de actividades culturales y 
recreativas. Nace así el proyecto “Sala de Lectura para Gobernador Solá”. El 
equipo, con la participación de estudiantes universitarios, escolares, jóvenes 
y adultos de la comunidad, trabajó en la recuperación del espacio pintando y 
embelleciendo con murales las paredes de la institución. Se solicitó luego la 
donación de libros y elementos de mobiliario que transformaron el espacio en 
un lugar apropiado para prácticas lúdico-pedagógicas. También se colaboró en 
la instalación y uso de paneles solares y de computadoras obtenidos por la 
comunidad. 

Algunos de los talleres organizados en esa época fueron los siguientes:
 - “Recreación socio-comunitaria”: en este marco, respondiendo a la de-

manda de padres, alumnos y docentes, se llevaron a cabo actividades variadas 
a partir de las cuales se abordaron problemáticas de salud, de educación se-
xual y ambiental.

 - “Titireteando”: en este taller, alumnos, docentes y padres participaron 
narrando historias vinculadas a sus vidas, las que ilustraban confeccionando 
collages. En este trabajo de libre expresión los protagonistas interpretaban sus 
relatos utilizando títeres construidos por ellos mismos.

 - “Ludoteca comunitaria en la salita de lectura”: la finalidad de esta pro-
puesta fue la de instalar un espacio de recreación en la salita de lectura que 
favoreciera el aprendizaje de los niños mediante juegos, al mismo tiempo que 
fortaleciera los valores de la cultura local en apoyo a la reivindicación de los 
derechos de los pueblos originarios.

Durante 2015 y 2016, luego de distintas reuniones con los referentes, fa-
milias de la comunidad, y docentes de la escuela, a los fines de fortalecer y 
favorecer procesos de reconocimiento y el estrechamiento de vínculos entre 
escuela y comunidad, acordamos poner en marcha un proyecto colectivo de 
construcción de un mural denominado “Miradas que pintan, manos que dicen, 
momentos que unen. Costumbres, creencias y tradiciones en comunidades an-
dinas”. De esta manera, con el apoyo y colaboración de uno de los docentes 
de la escuela- maestro integrante de la comunidad, oriundo de Santa Rosa de 
Tastil-, coincidimos como primer momento del trabajo la elaboración de bocetos 
en espacios de la comunidad y en la escuela, con la finalidad de que abuelos/
as, adultos, jóvenes, niños y niñas, estudiantes y docentes pudieran participar. 
A partir de la consigna “Mi pueblo y la Fiesta del Choclo”, los/as estudiantes 
de una escuela primaria de la zona fueron quienes esbozaron los primeros 
dibujos con ayuda del docente de artística y la secretaria de la comunidad. De 
esta forma niños y niñas fueron los nexos en la comunicación con los demás 
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permitiendo que en los respectivos hogares, club, iglesia y reuniones de la co-
munidad, los/as adultos/as también participaran en la propuesta de dibujos. 
Este proceso confluyó en el diseño de un boceto principal a cargo del artista 
plástico José Rueda, que integró las figuras centrales identificadas en cada 
uno de los dibujos, cuyos significados y sentidos se desplazan actualmente a 
lo largo y a lo ancho de una pared lateral del Centro de Reunión Comunitario, 
ex edificio escolar primario nacional Nº 135 y provincial Nº 635, con el nombre 
“Sembrando Esperanzas”. 

“Sembrando Esperanzas”, nos significó como extensionistas un punto de 
partida en el trabajo de la revalorización cultural de esta etnia y su reconoci-
miento, más aun en el desafío de aproximar los vínculos entre escuela, familias 
y comunidad.  

Análisis y reflexiones
La práctica de extensión universitaria implica un espacio de trabajo interdis-
ciplinario, un espacio de articulación. La extensión permite la posibilidad de 
proyectar un tipo de pensamiento, un pensamiento crítico y estratégico de las 
situaciones reales y sus variadas mediaciones. En el trayecto de formación par-
ticular, este espacio de práctica orienta el desarrollo de un individuo que se for-
ma y trabaja sobre sí mismo, y logra representar su relación con la realidad. En 
este espacio se permite interpretar, conocer y comprender la extensión en su 
sentido más amplio, relacionándola en los más diversos aspectos de vincula-
ción con la sociedad y el medio, no sólo transfiriendo, sino y fundamentalmente 
escuchando, aprendiendo y reflexionando sobre el contenido de los mensajes 
de esta realidad compleja.

El proceso que implica un pensamiento y acción de la intervención en zona 
necesita de un análisis y reflexión constante acerca de la relación del grupo de 
trabajo y la realidad local. La intervención posibilita concebir la articulación de ins-
tituciones sociales y educativas, orientada según los saberes y las capacidades 
de los actores involucrados y las necesidades y demandas de las comunidades. 

Desde un inicio la intervención en la zona promovió prácticas educativas pro-
gresistas. Freire, llama así, a aquellas prácticas que incluye, por parte del educa-
dor, una posición política crítica de la realidad. En esta convicción la preocupación 
fue el trabajo de manera integral con actores de distintos ámbitos sociales y 
educativos. También, las prácticas llevaron a relacionarnos con las instituciones 
de la zona: escuela, gendarmería, iglesia, intendencia y puestos sanitarios. 

En las comunidades se percibe preocupaciones o demandas de distintas 
índoles, en lo cultural, económico, educativo, seguridad y salud. Si se tuviera 
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que nombrar una en particular, sería la creciente preocupación por la tenencia 
de la tierra. Es uno de los asuntos principales que llevo a las comunidades 
a organizarse, a buscar representatividad, logrando hace pocos años la per-
sonería jurídica como pueblo originario. Una parte de su organización son las 
“asambleas”, que convoca a referentes de cada comunidad para tratar asuntos 
pendientes y emergentes de la zona. Entre las preocupaciones, se plantea la 
necesidad de una mayor comunicación y divulgación de lo que ocurre en las 
comunidades.

La experiencia en estos contextos permite vivir situaciones y acontecimien-
tos que llevan a desocultar las relaciones de poder que atraviesan la educación 
rural e intercultural. Así, abordar el campo social y educativo desde esta línea 
teórica y metodológica promueve el estudio de las complejas relaciones entre 
los procesos formativos y las posibilidades de transformación de las prácticas.   

El espacio de la extensión, permite realizar estas prácticas, en este caso, en 
un contexto pluricultural. La relación de la extensión y de la formación de grado 
debe ser  fluida, reconocer su importancia y legitimidad no solo en el discurso 
sino también en lo normativo. Si se decide realizar una práctica educativa de-
mocrática, la misma no se hace con palabras descarnadas y si con la reflexión 
y con la práctica. Freire afirma: “la cabeza piensa, donde los pies pisan”.

Entendemos a la extensión como una práctica intercultural, situada y con-
textuada, generadora de sentidos, saberes, pensamientos, “formas otras” de 
conocer. Los saberes pedagógicos - didácticos tienen que estar validados en el 
diálogo con sus destinatarios y que forma y contenidos constituyen una dupla 
indisoluble, cuya coherencia aumenta la posibilidad formativa  y la experiencia 
educativa propiamente dicha.

Formarse en espacios como el ámbito de la extensión implica un proceso y 
desarrollo personal diferente de la enseñanza y del aprendizaje, implica desafío 
y movimiento, acción y reflexión. Se trata de un espacio que brinda a los es-
tudiantes experiencias de intervención, así como la posibilidad de profundizar 
conocimientos sobre una temática o un campo social de su interés y sobre la 
función de extensión universitaria. Es aquí donde se evidencia la importancia 
de la extensión como guía política y proceso de formación en tanto implica la 
construcción de un conocimiento pertinente a las necesidades y potencialida-
des de la comunidad. 

El espacio de la Extensión, cobra especial relevancia cuando permite resig-
nificar la práctica de cada uno de los actores involucrados, y pone en juego la 
verdadera dimensión ética y política de la extensión a partir de reflexiones so-
bre el posicionamiento que adopta cada uno, en función del  saber, la metodolo-
gía  y los fines que perseguimos. Esto solo es posible si se genera espacios de 
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discusión y problematización de forma de poder apropiarnos de sus conceptos 
y su valor práctico, de forma de ir encontrando los caminos para lograr una for-
mación y construcción de conocimientos pertinentes a la realidad.

En este trabajo, expresamos la inquietud de reflexionar sobre las acciones 
particulares, sus implicancias en la formación, con la intención de construir 
acciones liberadoras para las personas de las comunidades y para nosotros 
mismos. Plasmar un dialogo intercultural con las diferentes voces nos impulsa 
permanentemente a poner en vigilancia nuestras propias prácticas cotidianas 
y académicas, nos exige poner en ejercicio toda actividad verbal, oral o escrita, 
para empezar a desprendernos de lo que pensamos, sentimos, hacemos y vivi-
mos en nuestra cotidianeidad, en contacto dialógico con otros/as para desnu-
dar la soberbia intelectual.
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Resumen
De acuerdo a los postulados de las universidades latinoamericanas, la exten-
sión se encuentra en un nivel de jerarquía similar a la docencia y la investiga-
ción. En este sentido, son muchas las universidades que han modificado sus 
estatutos reconociendo a la extensión como aquella instancia que se hace car-
go del rol social de las universidades, vinculándolas de igual a igual con el resto 
de la comunidad. Pero para hacer realidad esas premisas es necesario poner 
en discusión la extensión, el cómo la definimos, la metodología que la sostiene 
y fundamentalmente los marcos teóricos que determinan su accionar. Porque 
más allá de estas intensiones, está la comunidad universitaria, formada mayo-
ritariamente bajo una matriz positivista –fundamentalmente en las carreras téc-
nicas-, que arrastra al difusionismo como expresión mayoritaria de la extensión.

En ese sentido, desde la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
UNLP nos propusimos iniciar un camino de formación en extensión convocando 
a toda nuestra comunidad a encuentros que trabajen las experiencias y los 
conceptos que entendemos fundamentales para modificar la concepción domi-
nante. El resultado es una concurrencia limitada, fundamentalmente docentes, 
muy consustanciada con una diversidad interesante de experiencias, pero que 
ha repercutido de  manera sugestiva en la cantidad y calidad de las propuestas 
desarrolladas en el medio.

Palabras clave
Diversidad / Extensión / Formación / Integralidad
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Introducción
En algo coinciden la mayoría de las universidades latinoamericanas: las mismas 
se sostienen sobre tres pilares o tareas sustantivas o funciones primordiales, 
como lo son la docencia, la investigación y la extensión. Si bien estos principios 
reformistas reconocían a la extensión como uno de los pilares desde principios 
del S XX, las actividades de extensión –salvo dignas excepciones- y su reconoci-
miento de facto, han sido limitadas, escasamente financiadas y jerárquicamen-
te poco valoradas. Recién en los últimos años ha cobrado relevancia la discu-
sión de las funciones y el sentido de la extensión universitaria, desde donde 
busca superar el lugar que limitaba su presencia a acciones extramuros. En un 
período de transición, ha servido en el mejor de los casos, para ocupar espa-
cios que la deficiente presencia del organismo pertinente o el sector privado no 
llegaba a cubrir. Pero la inclusión en los estatutos, los mayores presupuestos 
y una institucionalización creciente de las actividades de extensión señalan un 
interés en aumento y la tentativa de avanzar hacia un mayor equilibrio con las 
otras dos funciones sustantivas.

En muchos casos, este reconocimiento reciente va un poco más allá: hay 
definiciones, objetivos y metodologías que señalan un posicionamiento político 
explícito, que compromete a universidades a tomar partido por los sectores po-
pulares, a reconocer enfoques teóricos alternativos y a privilegiar herramientas 
y métodos que expresan que no alcanza con ‘ir a’, sino que hay una mirada dis-
tinta respecto del otro, su mundo y sus necesidades y de la inevitable disputa 
de sentidos que se produce en la universidad y en el territorio. En este sentido, 
la extensión en las universidades se suma a la discusión de sus funciones con 
un sentido crítico y reflexivo sobre su carácter, sus objetivos y sus metodolo-
gías; ya no fuera de la sociedad, sino siendo parte de la misma. La integralidad 
y la curricularización forman parte de los reclamos hacia un nuevo estatus 
extensionista. Parafraseando a Jorge Huergo, una universidad trabajando con 
y no para. 

Como ejemplo, tenemos el estatuto reformado en el año 2008 de la UNLP 
que jerarquiza a la extensión  universitaria y la define como “un proceso educa-
tivo no formal de doble vía, planificada de acuerdo a intereses y necesidades 
de la sociedad, cuyos propósitos deben contribuir a la solución de las más di-
versas problemáticas sociales, la toma de decisiones y la formación de opinión, 
con el objeto de generar conocimiento a través de un proceso de integración 
con el medio y contribuir al desarrollo social”. 

Pero las definiciones -y las declaraciones- políticas no alcanzan para provo-
car ese cambio, ni el efectivo incremento de recursos (siempre escasos); son 
un buen primer paso, pero hay que pensar asimismo en quienes asumirán la 
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responsabilidad de promover estas acciones: los docentes y los estudiantes 
tiene que protagonizar este debate. Entonces, un nuevo desafío se le presenta 
a la extensión universitaria si busca revisar sus prácticas y las actividades en 
las que pretende interactuar con “otros” para provocar procesos de transforma-
ción y/o modificar prácticas muy naturalizadas: tenemos que debatir, formarnos 
y crear espacios de discusión permanente de nuestras acciones. Lo cierto es 
que partimos de una base heterogénea, donde prima el sentido común –opor-
tuno y acertado en muchas experiencias-, pero poco sistematizado y con una 
base conceptual diversa y difusa.

La intensión
Este artículo se plantea repasar una experiencia de formación en extensión 
en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP que llamamos 
In-Tensión. La misma es organizada desde el año 2014 por el curso de Exten-
sión Rural y la Secretaría de Extensión de dicha facultad. Entendemos, como 
dicen Stevenazzi y Tommasino (2017) que la “formación es fundamentalmente 
el proceso que el sujeto hace consigo mismo, apoyado en otros que tienen 
experiencias y formaciones diferentes y entran en relación para apoyar su pro-
ceso”. Por eso, esta propuesta abierta a la comunidad de la facultad, parte del 
reconocimiento de la diversidad de concepciones y experiencias; pero tiene 
como finalidad aproximarse a una mirada común de la extensión en la institu-
ción y debería ser un disparador de prácticas que se pongan en línea con una 
definición inclusiva y transformadora. Y aquí volvemos a repasar el concepto 
de integralidad al que nos referíamos ¿Por qué en estas instancias formativas 
surge como necesario el involucramiento de la nuestra comunidad? No solo los 
extensionistas, sino también investigadores y docentes están convocados a 
participar porque como agregan Stevenazzi y Tommasino, citando a Bordoli “Sin 
investigación y producción de conocimientos la enseñanza se torna un ritual de 
reproducción de saberes generados por otros, en otros ámbitos y contextos y 
la extensión e integración en la comunidad se transforma en un acto de asis-
tencialismo o militancia” (Stevenazzi y Tommasino, 2017:58). Esta propuesta 
se realiza bianualmente desde el año 2014, y busca abordar aspectos tanto 
metodológicos como conceptuales que definen las intervenciones en el medio 
desde la facultad.

Somos conscientes que a esta invitación a discutir y formarse en extensión 
la condicionan una larga trayectoria centrada en la investigación y la docencia, 
el históricamente limitado reconocimiento de la extensión entre las funciones 
de la universidad y el muchas veces carácter altruista que han tomado las ac-
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ciones extramuros “para devolverle a la sociedad lo que la sociedad me dio”. 
Por eso hay que partir del reconocimiento de que estas tres funciones integral-
mente para poder avanzar en una jerarquización de esta última.

Karina Tomatis (2017) citando a Almada, marca una situación compleja -y 
hasta contradictoria- cuando señala que, las instituciones universitarias adop-
tan un posicionamiento ético-político y epistemológico (“Proceso educativo 
transformador donde no hay roles estereotipados de educador y educando, 
donde todos pueden aprender y enseñar” -UDELAR1-, a través de un “enfoque 
interactivo y dialógico” -REXUNI-21; “a partir de un intercambio de saberes, 
académico y popular” -FORPROEX3-), que convive internamente con una diver-
sidad de formas de conceptualizar y vivenciar la extensión que no coinciden 
necesariamente con las posturas institucionales. Esta es una situación que 
no podemos ni debemos obviar, porque en definitiva todo lo que queramos 
construir entorno a la extensión va a estar condicionado por una historia y una 
diversidad de prácticas que es necesario reconocer. Y como consecuencia de 
esta diversidad, nuestras acciones estratégicas, como define Huergo (2005) a 
las intervenciones en el medio, se reproducirá inevitablemente esa dispersión 
de miradas. Entonces surge una pregunta: si partimos reconociendo la hete-
rogeneidad de posturas respecto de la extensión ¿podemos pretender avanzar 
hacia una mirada común? Nuestra respuesta es que debemos, porque como 
decíamos al principio, las instituciones son las que definen qué es y hacia 
dónde debe ir la extensión universitaria, ese es nuestro piso.  Si partimos 
reconociendo esa heterogeneidad es para abordar de manera constructiva el 
proceso de formación, entendiendo también que esas miradas diversas tienen 
que enriquecer el desarrollo de las distintos experiencias.

Asimismo, en estos procesos hay que tener una actitud vigilante y atenta 
para no caer en la consolidación de castas (Tomatis, 2017, op cit), entre los 
dialógicos y los conductistas, entre los problematizadores y los asistencialis-
tas (solo para señalar sesgos o tendencias en una diversidad bastante grande 
de interpretaciones y posturas). Esta propuesta buscó partir de las experien-
cias más diversas, convocando a la totalidad de la comunidad de la Facultad, 
como base de la discusión y como instancia de formación. Partiendo de esa 
proposición, intentamos aproximarnos a esa mirada común, compartida, abor-
dando conceptual, metodológica y actitudinalmente la extensión. En este sen-

1) Universidad de la República, Uruguay.
2) Red de Extensión Universitaria del Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todas las 
universidades públicas argentinas.
3) Foro de ProRectores de extensión de las universidades públicas brasileñas.
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tido, como esta propuesta se enmarca en una política de generalización de las 
acciones de extensión, fue necesario poner en discusión las iniciativas que 
se desarrollaban desde la facultad como premisa para problematizar las inter-
venciones: sin actividades de extensión no hay problematización alguna y sin 
problematización no hay transformación.

Las intensiones
In-Tensión es la denominación que le hemos dado a la propuesta de formación 
para la comunidad de la FCAyF. La idea original era la de pensar la extensión 
hacia adentro, un juego de palabras que ponga de relieve que la necesidad de 
trabajar la extensión, su sentido, sus objetivos y su metodología entre los que 
formamos parte de nuestra unidad académica. Pero es interesante el significa-
do que le dan los diversos participantes que inician este camino -que más allá 
del interés por implicar a toda la comunidad, son docentes quienes se intere-
san mayoritariamente en la propuesta-: In Tensión se entiende ya no solo como 
un mero juego de palabras: aparece la idea de las tensiones que provoca la 
extensión en relación a las relaciones que se ponen en juego –In Tensión como 
en tensión- y la intencionalidad –In Tensión como intensión- de poner en juego 
diversas miradas, metodologías y/o acciones. Un dilema semántico indicador 
del debate: las tensiones y la intensión (Informe In Tensión I, 2014).

In-Tensión I (Debatamos la Extensión desde adentro de la Facultad): la pro-
puesta inicial fue la de poner en común las actividades de extensión y revisar 
las posturas y las definiciones con que cada uno llegaba al primer encuentro: 
las experiencias, las metodologías y los destinatarios. También iniciamos la 
revisión del “otro”, de los sujetos con los que interactuamos en el medio. 

En un primer momento buscamos abordar la representación que tenían los 
asistentes de la extensión. Esto lo hacíamos preguntando ¿Cuáles son las 
actividades, acciones o tareas de extensión que se realizan? sin definir pre-
viamente que es lo que desde el cuerpo docente se entendía por extensión. 
Entendemos que de las prácticas se desprenden también las definiciones. Y 
allí surgía diversidad de acciones, muchas de las cuales, desde nuestra mirada 
extensionistas, eran meramente actividades o partes de actividades o interven-
ciones aisladas: 

 •  Transferencia (por acumulación de conocimientos que deben compartirse).
 •  Divulgación en escuelas.
 •  Intercambio entre distintos tipos de conocimiento (más lineal y más de inter-

cambio) 
 •  Visitas a las quintas / visitas y seguimiento de algunos productores (que 

luego se toman como referencia).
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 •  Organización y asistencia a reuniones y otras actividades, como capacitacio-
nes, charlas, cursos (con productores, con alumnos de escuelas primarias 
o secundarias).

 •  Boletines (en la web, disponible para toda la comunidad) y en papel (espe-
cialmente para los productores): “Contacto Rural”, “Boletín Hortícola” / Pro-
ducciones didácticas (Ej. cartillas,  trípticos). En algunos casos se referían a 
estos boletines como medios donde se traducen los trabajos de investiga-
ción; se adaptan los materiales para sus destinatarios.

 •  Ensayos en campos experimentales y quintas de los productores.
 •  Visitas a otras experiencias.
 •  Talleres con escuelas y productores.
 •  Trabajo interdisciplinario con otras facultades.
 •  Trabajo con centros comunitarios.
 •  Llevar prácticas sencillas para los productores.
 •  Manuales de buenas prácticas.
 •  Videos.
 •  Participación en proyectos de estudiantes.

Pero no dejaba de ser una primera una aproximación a lo que el conjunto de 
los presentes entendía por extensión. La variedad de acciones respondía a una 
variedad de miradas, no necesariamente contradictorias, muchas eran comple-
mentarias y servía de diagnóstico respeto de que entendían esos actores por 
acciones de extensión.

Y en una segunda parte, trabajamos sobre el otro y nosotros, para poner en 
discusión las miradas que tenemos sobre quién es el otro y quién soy yo, en las 
actividades de extensión. En cuanto a quién es el otro, se amplió el panorama 
respecto a nuestra mirada previa: alumnos (primaria, secundaria), productores, 
amas de casa eran los destinatarios de nuestras actividades. En el mismo ejer-
cicio el grupo discutió y revisó qué tiene y qué piensa ese otro:

En la cabeza:
 -  Memoria; miradas (a futuro); expectativas. Ej: ”¿Mis hijos continuarán con 

la actividad?” O por el contrario, no desean que sus hijos continúen con la 
actividad)

 -  Saberes (saber-hacer; relacionado con las prácticas) – piensan que, a ve-
ces, los otros no saben que cuentan con esos saberes, o habilidades / 
conocimientos (relacionado con la formación formal)

 -  “Crédito” (tiene que ver con el respeto que demuestran hacia los técnicos)
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Sobre los hombros:
 -  Cargan una mochila con preocupaciones, prejuicios (los prejuicios tienen 

que ver con cómo los otros ven a los técnicos).
 -  Tienen un grupo de pertenencia; una familia.

En el corazón:
 -  hay emociones; esperanzas

 
En las manos:

 -  tienen habilidades, un saber-hacer; pero también hay una materialidad – in-
tereses ($) que se relacionan con poder satisfacer sus necesidades.

En las piernas:
 -  aparecen inquietudes (que los mantienen en movimiento)

Respecto del nosotros, aquellos que “hacemos extensión”, los extensionis-
tas, a otro grupo se preguntó quién es “el que hace extensión” y que tiene en 
la cabeza y definió:

En la cabeza:
 -  Integración; conocimientos; ideas de cambio/ transformación
 -  Orejas: capacidad de escucha, desarrollada o por desarrollar

En el corazón:
 -  Soledad / “deudas”: sentimiento de deuda con la sociedad por haber tenido 

la posibilidad de estudiar en la facultad / sensibilidad social

En la panza:
 -  Satisfacción / frustración

En las manos:
 -  Habilidades manuales / intelectuales

En los pies:
 -  energía
 •  Las contradicciones y lo ideal atraviesan todo el cuerpo.
 •  Además, dibujaron un caja de herramientas que contiene los recursos con 

los que trabajan (afiches, power-points…)
 •  Dibujaron al extensionista con ropa a gastada porque, en general, las condi-

ciones de trabajo no suelen ser las mejores.



Eje 10: Formación en extensión universitaria

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

La idea de este ejercicio fue la de comparar conceptos, imágenes entre dos 
sujetos que interactúan en las acciones de intervención. El resultado, algún 
sesgo hacia una postura más reflexiva y cerebral del extensionista y hacia una 
postura más cortoplacista y sacrificada del productor.

El encuentro, en general, sirvió para instalar la discusión sobre la extensión 
en la facultad, desde una perspectiva constructivista, partiendo de los saberes 
y representaciones de aquellos que están involucrados en las acciones de 
extensión.

In-Tensión II (Problemas y aprendizajes en las prácticas de extensión -Criterios 
para el abordaje metodológico-). Si en In-Tensión nos preguntábamos qué es la ex-
tensión, en IN-Tensión II nos preguntamos cómo trabajar en extensión. “Es una 
realidad reconocida que en el proceso de conocimiento y de la actividad práctica, 
los sujetos se proponen determinados fines, se plantean diversas tareas. Esto 
lleva a la necesidad de hallar las vías que conducen mejor al fin propuesto, los 
modos eficientes de resolver las tareas planteadas. Estas vías, el conjunto de 
principios y procedimientos (...) de actividad práctica, constituyen el método. Sin 
un método determinado es imposible resolver ninguna tarea teórico-práctica” 
(Edelstein y Rodríguez, 1974), decía el fundamento de la convocatoria. 

Esta vez, organizado como curso de 4 encuentros, se buscaba revisar las 
acciones de extensión de la facultad, para partir de las experiencias, analizando 
cómo se abordaba el trabajo de extensión. Para trabajar invitamos a los inte-
resados a completar 2 fichas, en las cuales sintetizaban el proyecto en el cual 
trabajaban y su contexto y aspectos relacionados con la experiencia desde la 
vivencia personal, respectivamente. Esos eran los insumos para trabajar meto-
dología. A través del trabajo sintetizado en las fichas se observó la variedad de 
experiencias a la vez que se revisaron las diversas técnicas que sostiene cada 
propuesta. Durante las jornadas se fueron revisando las conceptualizaciones 
más clásicas de la extensión –expresadas en muchas experiencias- poniendo 
en discusión otras miradas que hacen eje en la participación y la comunicación. 
Para el desarrollo de estos encuentros  contamos con la coordinación de un 
docente externo.

In-Tensión III (“Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos” -E. Galea-
no-). La propuesta de trabajo consistió en poner en común las preocupaciones 
que surgen del trabajo en extensión -muchas veces atravesadas por ansieda-
des, contradicciones y restricciones de todo tipo-. Funcionó como un espacio de 
contención para los equipos extensionistas, a la vez que se comenzó, aunque 
en forma limitada, la revisión de algunos conceptos muy arraigados. La presen-
tación de las actividades –todos proyectos de extensión- sirvió para compartir 
las miradas.
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Una vez presentadas las experiencias, pasamos a revisar los problemas que 
se presentaban en cada proyecto: el financiamiento –por la falta de recursos-, 
la duración –haciendo referencia a los proyectos de extensión de la universi-
dad, que duran 1 año-, la mirada que se tenía la extensión -“estaba mal visto 
hacer extensión-, la falta de acreditación desde la facultad de actividades de 
extensión, etc. 

Este encuentro, de una jornada sirvió para socializar tanto propuestas como 
demandas y necesidades, hacia la facultad y hacia la extensión.

In-Tensión IV (Sistematización de la Práctica): para esta convocatoria, de 2 
jornadas en el mes de julio de 2016, convocamos a una referente de la sistema-
tización de la práctica para conocer el método como forma de investigar intervi-
niendo, reflexionando y analizando la propia práctica. El propósito del encuentro 
fue la introducción a un método que nos permita construir teorías partiendo de 
la experiencia acumulada en las acciones de extensión, como forma de reflexio-
nar y generar aprendizajes producto de las intervenciones en el medio. 

In Tensión V: en esta ocasión, volvimos a convocar a docentes y estudiantes 
de nuestra casa para debatir entre todos aspectos que hacen a las actividades 
de extensión con una consigna ¿Cuáles son los dilemas y/o las preocupacio-
nes que nos surgen en nuestras actividades de extensión? con el propósito de 
valernos del espacio de In-Tensión para discutir aspectos que hacen al cotidia-
no de los proyectos como la posible articulación entre los mismos.

In-Tensión VI (El encuentro cultural en extensión: dilemas y tensiones): si 
bien esta edición de In-Tensión se encuentra en proceso de realización –fueron 
pautados dos encuentros, a fines de junio y principios de julio de 2017), es im-
portante poner en común la propuesta y los primeros resultados de la misma. 
En tema sobre el que gira en esta oportunidad la convocatoria es el encuentro 
de culturas que se da inevitablemente en las acciones de extensión; espacios 
en los que se ponen en juego sistemas de conocimiento, intereses, sentidos 
y experiencias que es necesario conocer y reflexionar para no librar las expli-
caciones al sentido común y a lo aparente. En muchas oportunidades en las 
intervenciones se parte, tácita o explícitamente, del preconcepto de la supre-
macía del conocimiento científico o moderno por sobre el conocimiento popular, 
vulgar o tradicional. Ese conocimiento moderno es metódico, secuenciado, dis-
ciplinario y generalizable, mientras que el conocimiento popular o local, por el 
contrario, se entiende como carente de método, es indisciplinado, pragmático 
y superficial “pero interpenetrado por el conocimiento científico puede estar en 
el origen de una nueva racionalidad (De Sousa Santos; 2009). De ahí que  se 
busca poner en discusión ambos tipos de conocimiento para propiciar el diálo-
go de saberes desde una mirada integradora.
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En esta oportunidad se convocó a especialistas en ciencias sociales (una 
antropóloga y un sociólogo) como en casos anteriores, así como se utilizó el 
recurso de la dramatización de dos casos reales surgidos del trabajo de campo, 
a cargo de un grupo de teatro como disparador del debate.

Lo que nos queda… 
Luego de 5 encuentros –y medio-, nos quedan algunos elementos que entende-
mos es interesante abordar, aspectos que tiene relación directa con la propues-
ta y otros que son producto del desarrollo de los encuentros, de la repercusión 
en la facultad y de las posibles acciones futuras. La propuesta de iniciar una 
instancia de formación en extensión va teniendo resultados interesantes para 
profundizar o reorientar la idea original. En este sentido, y revisando lo dicho y 
lo escrito a lo largo de las In-Tensiones, surgen algunos elementos en común 
entre los docentes-extensionistas de la Fac. de Agrarias y Fles. que nos dan un 
panorama de los sentidos, las certezas y las dudas que circulan alrededor de 
la extensión en nuestra facultad:

 • La asistencia a los encuentros varió entre 15 y 20 personas, en su mayo-
ría docentes de la facultad y responsables o integrantes de proyectos de exten-
sión, si bien en algunos casos asistieron responsables de cursos de extensión 
orientados a la comunidad ¿Es mucho? ¿es poco? Desde la organización de 
los encuentros esperábamos una concurrencia mayor, pero lo cierto es que a lo 
largo de todos los encuentros se consolidó un grupo de docentes-extensionistas 
que participó y debatió a partir de sus preguntas y sus necesidades limitado, 
pero interesado en profundizar en variados  aspectos de su práctica. Un desafío 
es superar los límites que el sistema y las circunstancias imponen.

 • La escasa presencia de estudiantes es un llamado de atención, porque 
las convocatorias los incluían. Es probable que la temática no resulte convocan-
te para los alumnos –extensión rural es una materia del último cuatrimestre del 
último año de la carrera-, así como la carga horaria y las exigencias del resto del 
sistema universitario. Asimismo es posible que la convocatoria sea vista más 
como una actividad para docentes o con para miembros de la comunidad de 
la facultad con cierta formación y experiencia. A esto hay que sumarle el muy 
probable desconocimiento de la actividad debido a una difusión insuficiente.

 • Las actividades de extensión en la facultad: de los encuentros, funda-
mentalmente del 1° y 2° se pone en evidencia la gran diversidad de acciones 
de extensión que se realizan desde la facultad (proyectos, cursos, charlas, en-
cuentros) y la diversidad de concepciones de extensión que se ponen en juego 
en esas acciones. Si bien, había cierto conocimiento de esta diversidad, es lla-
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mativo ver que existe un discurso más homogéneo -respecto de qué es y cuáles 
son los objetivos de la extensión- y las prácticas mismas, las que van desde 
proyectos que promueven acciones transformadoras y dirigidos a un público 
poco tradicional, respecto de la historia de la extensión en nuestra facultad y 
propuestas más tradicionales, de tipo más transferencia o de servicios. Este 
es un elemento a tener en cuenta, para no presuponer cierta identificación con 
un enfoque determinado. 

 • Los dispositivos definidos para cada In-Tensión sirvieron para que al-
ternadamente se abordaran aspectos conceptuales referidos a la extensión 
–aunque partiendo siempre de la práctica- y la práctica concreta. Entendíamos 
que así era posible formarnos a la vez de disipar ansiedades o preocupaciones, 
inevitables en una práctica en la que se ponen en juego cotidianamente siste-
mas de conocimiento diversos, objetivos personales y deberes institucionales.

 • Todas las In-Tensiones funcionaron asimismo como un espacio de su-
gerencias y demandas para el sistema de extensión universitario, reclamando 
sobre los plazos de los proyectos, la falta de jerarquización de la extensión –con 
la consecuente inclinación hacia  actividades de investigación y docencia, más 
jerarquizadas, reconocidas y evaluadas-, los escasos recursos para trabajar en 
el medio y los escasos espacios de capacitación -es interesante ver como se 
reclaman espacios de capacitación en extensión, cuando no se reclama lo mis-
mo para investigación o docencia-.

Algunos aprendizajes y conclusiones
Desde que se decide en las universidades que la extensión universitaria es 
algo más que transmisión o transferencia lisa y llana de conocimiento, o sea, 
desde que extensión dejó de ser extensión –aunque no lo asumamos- (… del 
saber, con y no para el pueblo, como decía Paulo Freire,  hace casi 50 años), a 
algunos, esa extensión universitaria se nos volvió un problema político y epis-
temológico. Al menos para aquellos que entendemos que ese otro que se en-
cuentra “extramuros” es una persona que “puede jugar el mismo juego que yo” 
(Huergo, 2005) y que en consecuencia, esa concepción tradicional de “exten-
sión” los pone en lugar de objeto receptor. Porque en nuestras formaciones de 
grado, en las universidades argentinas conviven un enfoque muy arraigado, el 
modelo universitario tradicional qué, más allá de nuestras intensiones, sostie-
ne la primacía del saber científico por sobre otros saberes. 

La construcción de una mirada común superadora para intervenir en el me-
dio busca alcanzar las prescripciones que nuestra universidad asume para in-
volucrarse en el medio. Pero la diversidad de miradas y concepciones que se 
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reconocen en las unidades académicas hace necesario iniciar un debate am-
plio y más básico, para involucrar a la mayoría, que debería incluir a docentes 
e investigadores –además de alumnos-, no sólo extensionistas. Partimos de 
formaciones –fundamentalmente las carreras técnicas- con una matriz positi-
vista. Y avanzar hacia ese “proceso educativo no formal de doble vía”, según 
promueve el estatuto reformado de la UNLP implica un recorrido interesante, 
fundamentalmente si queremos avanzar con la mayoría de los interesados, sin 
consolidar castas, como decía Tomatis.
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Resumen 
En el presente trabajo proponemos hacer una reconstrucción de la experiencia 
formativa de extensión universitaria en uno de los Talleres del Proyecto de Ex-
tensión “Entretejiendo derechos. Fortalecimiento y ampliación de derechos en 
el barrio Qom” (UNLP), para los niños de una comunidad Qom y sus familias, 
en las afueras de la ciudad de La Plata, con características de analfabetismo y 
marginalidad económica, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la infan-
cia y sus derechos (Malagrina, 2014a, 2014b).

Queremos transmitir:
a- El sistema formativo que implementamos en los últimos cuatro años, 

desde el inicio del Proyecto, desde la metodología de la Psicología comunitaria 
en la extensión para promover los derechos y el desarrollo de la subjetividad 
de los niños del taller. 

b- Las razones por las cuales sostenemos estas actividades y los cambios 
que fuimos alojando para disponer mejor de la enseñanza en la extensión y del 
ejercicio de las prácticas y su reflexión crítica.

Consideramos necesaria la extensión en una Universidad pública, que se 
sostiene en un espíritu de inclusión para toda la comunidad, con una “función 
social, contribuyendo al tratamiento de los problemas que afectan al bienestar 
de la comunidad, la reconstrucción del tejido social, el desarrollo económico 
sustentable y el fortalecimiento de la identidad cultural” (Estatuto UNLP, 2008). 
Apostamos a una formación en extensión durante el grado, que pueda hacer lu-
gar a los estudiantes ya desde los primeros años de la carrera, para incorporar 
el valor social de las demandas comunitarias y una práctica teñida de las leyes 
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sociales que hoy enmarcan la profesión del psicólogo, (entre otras la LNSM, 
2010) y los Derechos Humanos; advertidos que estudian una carrera que ha 
sido declarada de “interés público”.

Diseñamos el dispositivo formativo en relación a la noción de sujeto que 
concebimos y las consecuencias que pensamos ésta tiene, tanto para nuestras 
prácticas territoriales en la subjetividad de los actores de la comunidad, en los 
procesos de enseñanza al interior del Taller de Psicología comunitaria; como 
para nosotros mismos, capaces de participación activa y aprendizajes situados, 
críticos y reflexivos, como partícipes necesarios de la construcción de una for-
mación académica que consideramos se enriquece con las prácticas.

a- Primero, describiremos el dispositivo formativo diseñado para la enseñan-
za en extensión (supervisión en territorio, articulación teórica práctica en rela-
ción a los contenidos de la currícula), que intenta contribuir a la construcción 
subjetiva del profesional que queremos.

b- Segundo mencionaremos la ampliación del dispositivo que tuvo lugar 
como consecuencia de la aplicación misma del diseño formativo. Nos referimos 
al ensanchamiento de actividades y funciones de este para el aprovechamien-
to de la enseñanza e interpelación crítica de la extensión y de las categorías 
y prácticas psicológicas. Consideramos que estas nuevas propuestas fueron 
resultado de implementar la concepción de sujeto ya mencionada también al 
interior del equipo de Psicología comunitaria.

Finalmente compartiremos reflexiones que revisan nuestra propuesta en 
relación a nuestros intereses de institucionalización y reconocimiento académi-
co de la extensión universitaria, y en la producción de saber a partir de estas 
prácticas. Promovemos la formación de estudiantes y graduados con voz para 
articular e interrogar los desarrollos teóricos disciplinares de la psicología. Con-
sideramos valiosas las estrategias de sistematización en la enseñanza que 
faciliten estudiantes con opiniones sobre la formación; y la articulación entre 
los procesos de enseñanza, extensión e investigación propios de la formación 
de grado universitario del psicólogo en vistas a un ejercicio de la profesión 
sensible a las demandas sociales. De esta manera, consideramos se promue-
ve el compromiso y la conciencia crítica en la responsabilidad del ejercicio del 
poder ligado al saber, y en la revisión de las prácticas y sus consecuencias en 
el moldear subjetividades de los psicólogos en la disciplina (Rose, 1997, 45) y 
de la comunidad. La revisión y la reflexión del saber, distingue al conocimiento 
propio de la universidad reformista. Planteamos como política las estrategias 
institucionales para integrar la extensión y la docencia como otras formas de 
enseñar y de aprender. 
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Proponemos multiplicar propuestas formativas universitarias que consideren 
responsable a la institución académica de producir en extensión y promuevan a 
la articulación curricular con las prácticas y los interrogantes sociales actuales, 
a los que tiene que intentar dar respuesta; y valorizamos a un estudiante 
del grado responsable y participativo de las formas de sus futuras prácticas. 
Consideramos, a partir de los resultados, que dispositivos semejantes nos 
ayudan a hacer visibles las relaciones “entre la ética de la subjetividad, las 
verdades de la psicología y el ejercicio del poder” (Rose, 1986, 46) propios de 
nuestra disciplina. Invisibilizar estos procesos impediría la apropiación social 
de los conocimientos e investigaciones orientadas a problemas sociales rele-
vantes y por lo tanto las conexiones entre investigación/extensión propias de 
las expectativas políticas de la universidad pública. 
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1. Introducción
En el presente trabajo nos proponemos hacer una reconstrucción de la expe-
riencia formativa de extensión universitaria en uno de los Talleres del Proyecto 
de Extensión “Entretejiendo derechos. Fortalecimiento y ampliación de dere-
chos en el barrio Qom” (UNLP). El Taller de producción textual y arte se llama 
“construir la propia historia”, orientado a los niños de una comunidad Qom y 
sus familias, en las afueras de la ciudad de La Plata, con características de 
analfabetismo y marginalidad económica, con el objetivo de fortalecer el desa-
rrollo de la infancia y sus derechos (Malagrina, 2014a, 2014b). Haremos hin-
capié en el sistema formativo que implementamos en estos cuatro años desde 
la metodología de la Psicología Comunitaria en la extensión para promover los 
derechos y el desarrollo de la subjetividad de los niños del taller; y en las ra-
zones por las cuales sostenemos estas actividades y los cambios que fuimos 
alojando para disponer mejor de la enseñanza en la extensión y del ejercicio de 
las prácticas y su reflexión crítica. 

Consideramos necesaria la extensión en una Universidad pública que se 
sostiene en un espíritu de inclusión para toda la sociedad con una “función 
social, contribuyendo al tratamiento de los problemas que afectan al bienestar 
de la comunidad, la reconstrucción del tejido social, el desarrollo económico 
sustentable y el fortalecimiento de la identidad cultural” (Estatuto UNLP, 2008). 
Además apostamos a una formación en el grado en extensión que pueda hacer 
lugar a los estudiantes desde los primeros años de la carrera, para incorporar 
el valor social de las demandas comunitarias y una práctica teñida de las leyes 
sociales que hoy enmarcan la profesión del psicólogo y los Derechos Humanos; 
advertidos que estudian una carrera que ha sido declarada de “interés público”. 

En este recorrido desplegamos la noción de sujeto que concebimos y las 
consecuencias que esta tiene tanto para nuestras prácticas territoriales en la 
subjetividad de los actores de la comunidad, como para nosotros mismos como 
partícipes necesarios de la construcción de una formación académica que tam-
bién se hace con las prácticas, su reflexión crítica y articulación con la currícula. 

El Proyecto es interdisciplinario, entre otras, se articula con la cátedra Psico-
logía I de la Carrera de Psicología, en donde desarrolla un programa formativo 
para extensionistas fomentando la extensión y la autonomía progresiva y guia-
da esperada para un estudiante universitario desde que ingresa a la carrera. 

En el taller planteamos un dispositivo que propone apuntalar y mediar los 
procesos psíquicos afectivos y cognitivos de los niños para que puedan desa-
rrollarse haciendo apoyo en el lazo con el extensionista (Vigotsky, 2000). Los 
extensionistas somos puente para que las actividades complejas, difíciles o 
poco estimuladas para los niños del taller, sean posibles con un sostén inter-
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subjetivo, propuesto en un lazo de confianza y afecto que les permite explayar 
sus capacidades allí donde consideraban que no podían realizarlas, autorizando 
su expresión y su voz. Por ejemplo: Frente a la afirmación: “pero, yo no sé dibu-
jar”, acercamos respuestas que suponen la confianza en la capacidad del niño 
de poder hacerlo, el conocimiento de que todas las personas aprendieron cada 
cosa alguna vez, el deseo de apoyarlos en esa nueva actividad y en instalar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje como propios del cotidiano humano, esto 
amplía el desarrollo del niño (extiende su zona de desarrollo próximo) (Vigotsky, 
2000). Esta forma de hacer lazo, se articula con una manera de entender al 
ser humano, que apuesta a su desarrollo permanente, que lo cree capaz, que 
considera a los procesos socioculturales, de enseñanza y afectivos como cen-
trales en el desarrollo de las capacidades psicológicas; y que da voz a un sujeto 
de derechos (Ley de Salud Mental, 2010, N°26657; Convención Derechos de 
niños y adolescentes, 1990).

Este mismo dispositivo es el que usamos para los procesos de enseñan-
za al interior del Taller de Psicología comunitaria, categorizamos también esta 
noción de sujeto para con nosotros mismos como capaces de aprendizajes 
situados y reflexivos. Por lo tanto con voz para articular e interrogar los desa-
rrollos teóricos disciplinares de la psicología que se ajusten a las situaciones 
ofrecidas en el taller, con opiniones sobre la formación y la articulación entre 
los procesos de enseñanza, extensión e investigación propios de la formación 
de grado universitario del psicólogo de la Facultad de Psicología de la UNLP. 

a- En primer lugar, describiremos el dispositivo formativo diseñado para la 
enseñanza en extensión (supervisión en territorio, articulación teórica práctica 
en relación a los contenidos de la currícula), que esboza una forma de contribuir 
a la construcción subjetiva del profesional que queremos. Retoma el compromi-
so y la conciencia crítica en la responsabilidad del ejercicio del poder ligado al 
saber y el moldear subjetividades en la disciplina psicológica (Rose, 1997, 45). 

b- En segundo lugar mencionaremos la ampliación del dispositivo que tuvo 
lugar como consecuencia de la aplicación misma del diseño formativo. Nos 
referimos al ensanchamiento de actividades y funciones del dispositivo para el 
aprovechamiento de la enseñanza e interpelación crítica de la extensión y de 
las categorías y prácticas psicológicas. Consideramos que estas nuevas pro-
puestas fueron resultado de implementar la concepción de sujeto mencionada 
también al interior del equipo de Psicología comunitaria, modificando el funcio-
namiento del Proyecto.

 
Finalmente daremos cuenta de unas reflexiones finales que revisan nuestra 

propuesta en relación a nuestros intereses de institucionalización y reconoci-
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miento académico de la extensión universitaria, y en la producción de saber a 
partir de estas prácticas. Consideramos que la revisión y la reflexión del saber 
es la que distingue al conocimiento propio de la universidad reformista. Plan-
teamos como política las estrategias institucionales para integrar extensión 
docencia como otras formas de enseñar y de aprender. Proponemos multiplicar 
propuestas formativas universitarias que consideren responsable a la institu-
ción académica de producir en extensión y promuevan a la articulación curricu-
lar con las prácticas y los interrogantes sociales actuales, a los que tiene que 
intentar dar respuesta; y valorizamos a un estudiante del grado responsable y 
participativo de las formas de sus futuras prácticas. 

Consideramos, a partir de los resultados, que dispositivos semejantes nos 
ayudan a hacer visibles las relaciones “entre la ética de la subjetividad, las 
verdades de la psicología y el ejercicio del poder” (Rose, 1986, 46) propios de 
nuestra disciplina. Silenciar estos procesos impediría la apropiación social de 
los conocimientos e investigaciones orientadas a problemas sociales relevan-
tes y por lo tanto las conexiones entre investigación/extensión propias de las 
expectativas políticas de la universidad pública. 

 

2. Dispositivos e indicadores de formación. 
El dispositivo de extensión pensado en nuestros talleres articula dos ejes. Por 
un lado, un eje que se centra en la co-construcción con la comunidad Qom del 
barrio en las afueras de la Ciudad de la Plata, donde tenemos como objetivo el 
fortalecimiento del desarrollo de la infancia, la inclusión y permanencia escolar 
y el refuerzo y sostén de los vínculos parentales y de crianza. Interactuamos 
con cada niño desde la escucha, interviniendo con el objetivo de enriquecer 
su construcción subjetiva, haciendo foco en las historias de estos niños en 
el contexto de sus familias (De la Mata & Cubero Pérez, 2005; Moise, 2007; 
Villalta, 2011). Una escucha respetuosa hacia las tradiciones y valores cultu-
rales del otro (Convención Derechos de niños y adolescentes, 1990), intervi-
niendo no para transformar la realidad en dirección a un ideal preconcebido, 
añadiendo lo que falta, haciendo por ellos, ubicándolos en un lugar de objeto 
sin nada que aportar; sino concibiéndolos como sujetos de derecho, haciendo 
y pensando con ellos, construyendo herramientas para operar en las diferentes 
situaciones. En este sentido tratamos de transformar las determinaciones en 
condiciones, sostener el espacio donde aún no se ha producido, el espacio de 
problematización (De la Aldea, 2005, 14).

Por otro lado un eje formativo en extensión. Destacamos la función de la ex-
tensión en la formación de los estudiantes como futuros profesionales, posible 
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desde los primeros años de la carrera, y la importancia de un acompañamien-
to, contención y supervisión en territorio y fuera de él. Creemos necesaria la 
existencia de espacios donde se revise y reflexione acerca de las estrategias 
de intervención y se acerquen problemáticas y propuestas de trabajo atentas a 
la demanda, que se construye con el otro (Ateneos teórico-clínicos). Este es un 
espacio donde se puede interrogar y articular la teoría y la práctica, en el cuál 
se habilita la voz y el aporte estudiantil. El estudiante puede apropiarse e invo-
lucrarse en su formación, en la construcción del conocimiento, de herramientas 
y del dispositivo. Entendemos que es necesario pensar el lugar del psicólogo y 
en el rol profesional en el transitar de la carrera. Este esfuerzo permite que el 
transitar por la universidad no sea estanco, es decir, en cada materia, pensar 
y revisar críticamente nuestra práctica. Consideramos una dimensión ético po-
lítica del proceso formativo de los extensionistas, que involucra a la institución 
universidad, en donde el saber es construido y no es sin una praxis (Danziger, 
1997; Rose, 1996). Sostenemos como afirma Rose, que la praxis del psicólogo 
modela la experiencia, las conexiones entre el saber y poder, constituyen una 
“teckné” y nos afectan en nuestra manera de vivir y de pensarnos a nosotros 
mismos” (Rose, 1996; Foucault, 1976). “En vez de negar que los valores guíen 
la investigación y en lugar de ocultar los intereses, Horkheimer propuso espe-
cíficamente valores que guiarán la investigación crítica: una organización de la 
sociedad que tuviera en cuenta las necesidades de toda la comunidad y con fin 
de terminar la injusticia social. La investigación social crítica debería guiarse 
por estas ideas ético-políticas y debería generar conocimiento que tenga una 
relevancia emancipadora”. (Teo, 2012, 17).

Dispositivos formativos en extensión. Tipos de actividad en función de los 
objetivos de extensión y su articulación con la enseñanza académica:

a- Talleres en territorio planificados. El equipo extensionista se reúne previa-
mente antes de entrar al territorio, para conversar diversos temas en relación 
al proyecto, entre otros, la consigna a trabajar el día de la fecha. Luego nos 
reunimos con los niños, entramos juntos al espacio de taller, les comunica-
mos la consigna co- pensada entre los miembros del equipo extensionista y 
empezamos a construir con los ellos. Los talleres son pensados en relación a 
diversas problemáticas e interrogantes que surgen como resultado de la acción 
en territorio al finalizar un año de trabajo, generando una agenda. “El objeto 
de la psicología no puede ser considerado como algo dado, independiente, 
que preexiste al conocimiento y que es meramente “descubierto”. La psico-
logía constituye su objeto en el proceso de conocerlo” (Rose, 1997, 17). Las 
consignas propuestas se arman en relación a los ejes que guían al proyecto 
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y varían semana a semana, según la escucha que decanta en el territorio, en 
las reseñas o en los otros talleres. La planificación y la agenda puede llegar a 
modificarse por situaciones inusuales del territorio (fallecimiento del papá de 
una de las nenas del taller, inundación por lluvia), o por los procesos e intereses 
colectivos e individuales de los niños y los extensionistas. La planificación se 
actualiza en función a la reflexión sobre la demanda, para que entre en la agen-
da, se co-construye con una comunidad dinámica y heterogénea. 

b- Supervisión en territorio (Co- directora y Coordinadora). Puntos firmes 
de apoyo, contención e intercambio con los extensionistas alumnos. Entende-
mos ésto necesario para que pueda haber un alojo efectivo desde el proyecto 
de extensión. Siendo los primeros acercamientos al territorio los estudiantes 
universitarios pueden revisar las intervenciones con la Co- directora y la Coordi-
nadora, despejando dudas, miedos, frustraciones, inconvenientes que pueden 
presentarse en el taller, apuntando siempre a una reflexión crítica del propio 
accionar. 

c- Reseñas. Luego del taller uno de los extensionistas comienza una reseña 
de la actividad realizada en el taller, sistematizando la consigna trabajada, la 
experiencia del día, la participación de los niños y de los extensionistas, los in-
terrogantes surgidos en relación a la práctica, la articulación de esta con teoría 
y posibles intervenciones. Comparte la reseña en un grupo (grupo cerrado de 
facebook) al cual todos tenemos acceso, los demás completan sus experien-
cias y aportan su punto de vista de lo realizado en el taller, enriqueciéndola 
según su lectura y subjetividad particular. Esta modalidad de trabajo nos man-
tiene actualizados sobre la realidad y la actividad que cada niño va realizando 
y nos posibilita tener una continuidad en cuanto a sus trabajos y múltiples re-
flexiones, posibilitando el pensar conjunto de herramientas de intervención en 
situaciones o problemáticas similares. Además estimula la participación de los 
extensionistas estudiantes se efectivice semanalmente desde la formalización 
que aporta la escritura, actividad que es supervisada por la Co-directora y la 
Coordinadora. 

d- Ateneos teórico clínicos, articulación, revisión y reflexión acerca de la 
práctica en los talleres, las cuestiones ético-políticas que la influencian y la 
vinculación con la formación académica. “La producción de conocimiento se 
considera una forma de praxis (como la enseñanza) que no es inferior a las 
intervenciones concretas en la comunidad para abolir la injusticia social” (Teo, 
2012, 18). En un encuentro mensual al que llamamos Ateneo, porque habilita 
un espacio de discusión sobre las prácticas de extensión, revisamos autores 
de diferentes disciplinas y los articulamos con la práctica, intercambiamos opi-
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niones sobre distintas problemáticas del barrio en general y de cada sujeto en 
particular. Cada cual aporta desde su propia experiencia en territorio y es su-
pervisado y comentado por la Co-directora y Coordinadora y por los alumnos ex-
tensionistas, siguiendo el objetivo de construir mejoras, tanto para la formación 
de profesionales como para el refuerzo de los vínculos creados con los niños. 
En estos espacios planificamos la continuidad del proyecto en el transcurso 
del año, revisamos las producciones hechas por los niños, las clasificamos, y 
analizamos interrogantes sobre ellas.

Los textos teóricos y artículos que discutimos en el programa formativo, tie-
nen pluralidad teórica, se componen de tres niveles de elaboración, vinculando 
categorías disciplinares de la enseñanza académica (muchas ellas de la asig-
natura Psicología I, materia en la que la Co- directora del Proyecto de extensión 
es Profesora Adjunta). Un nivel de estudio del Programa formativo ofrece como 
herramienta las leyes sociales vigentes, (LNSM, entre otras), y Derechos Huma-
nos (en particular los Derechos de la Infancia). Un segundo nivel del mismo, 
presenta herramientas interdisciplinarias de trabajos de extensión, investiga-
ción acción, aportes de la psicología crítica, de la epistemología feminista y de 
la psicología comunitaria. El tercer nivel de lecturas, presenta autores con cate-
gorías técnicas psicológicas, propia de nuestro espacio disciplinar. Son autores 
de la psicología que ofrecen respuesta a las interrogaciones de las viñetas 
recortadas de las reseñas de los Talleres, desde los intereses y las miradas de 
los extensionistas estudiantes y graduados. 

e- “Consultorio callejero”. Nos encontramos antes de cada Taller semanal 
para ultimar detalles y hacer ajustes a la consigna en función de las revisiones 
y supervisiones de la reseña y las opiniones según dinámicas de la psicología 
comunitaria, según lo transcurrido en la semana. Revisamos la consigna a tra-
bajar, tenemos en cuenta los objetivos que tenemos para implementarla y los 
sucesos particulares y generales que atraviesan el presente del barrio. Dispa-
ramos interrogantes y expectativas que pueden tomar la forma de hipótesis de 
trabajo. A la salida del Taller definimos quien inicia la reseña semanal.

f- Formas de socialización y divulgación del proyecto y de la extensión. Esti-
mulamos la realización y exposición de producciones escritas para congresos 
con articulaciones teóricas con el fin de intercambiar y aprender de otras for-
mas de trabajo y de observaciones de otros equipos. Entendemos la participa-
ción en diferentes Jornadas y Congresos como parte de nuestra formación aca-
démica ya que a la hora de escribir podemos articular diferentes interrogantes 
que nos planteamos constantemente en la práctica extensionista y en nuestro 
recorrido académico. Por otro lado también entendemos importante socializar 
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nuestro trabajo en el proyecto dentro de nuestra Facultad con otros compañe-
ros estudiantes entendiendo que no siempre es visibilizada, y en ocasiones no 
está valorada la extensión respecto de otras actividades académicas.

g- Estrategias interdisciplinares. En los otros talleres del Proyecto (Taller de 
mujeres, Taller de jóvenes, Taller de biblioteca y literatura) también hay presen-
cia de otras disciplinas (antropólogas, sociólogos, ingeniero, licenciadas en tra-
bajo social, licenciadas en ciencias de la educación). Proponemos encuentros 
bimensuales para articular los diferentes talleres que componen el proyecto, 
informarnos del estado actual de los mismos, de las problemáticas en relación 
al barrio y su comunidad, pensar intervenciones interdisciplinarias futuras, co-
nexiones con los demás talleres del proyecto. También nos contactamos con 
otros Proyectos de extensión e invitamos a los otros talleres a los Ateneos. 
Co-pensamos situaciones barriales para resolver los problemas identificados 
por la comunidad o por algunas de las familias. Vinculamos con otros Progra-
mas (Provinciales o Nacionales) que están trabajando en el barrio o sus cer-
canías. Nos vinculamos con centros de salud y escuelas a las que frecuentan 
los niños y las familias que viven en el barrio. Entendemos que no basta solo 
con la presencia de representantes de las diferentes disciplinas en el trabajo 
conjunto para que se efectúe un trabajo interdisciplinario, sino que éstas deben 
co-producir nuevos saberes. Cada saber enriquece y permite aumentar el nivel 
de información y apropiación de los conocimientos del equipo, para que cada 
integrante tenga la mayor cantidad de recursos para intervenir (Cohen y Natella, 
1995), generando una perspectiva más compleja y rica no reductible a un saber 
disciplinar. Las estrategias interdisciplinarias de nuestro taller también están 
presentes en la organización de la formación teórica, es decir, tomamos autores 
que no solo son del campo disciplinar de la psicología, sino de otros campos. 
 
 
3. Cambios en el dispositivo
El dispositivo del Taller de Psicología comunitaria fue modificándose; surgieron 
nuevas propuestas en la manera de organizar las actividades y las intervencio-
nes, pero fundamentalmente hubo cambios en la forma de apropiar las expe-
riencias formativas en territorio y la manera de profundizar la revisión de las 
prácticas y recuperar la información para interrogarnos sobre posibles conexio-
nes con la enseñanza curricular y la investigación. Los cambios los realizamos 
a partir del atravesamiento mismo del dispositivo y sus resultados de las inter-
venciones, tanto en nosotros como en las personas del barrio. Construimos un 
vínculo estrechamente relacionado con una concepción del otro como sujeto 
de derechos, una práctica comprometida, la continuidad de la actividad y el 
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sostenimiento del espacio. Esto permitió que se genere confianza para que los 
padres permitan asistir a sus hijos a nuestro taller y que ellos quieran venir a 
trabajar con nosotros, espacio en el que se sienten alojados, donde su voz es 
escuchada y tiene valor. Los niños además interiorizan estas formas de lazo, 
multiplican las invitaciones y los apoyos en chicos nuevos en el taller, en los 
más pequeños, en sus hermanos. 

La transformación del dispositivo de intervención se vio posibilitada por 
tener una concepción  flexible de éste frente a las eventualidades que se pre-
senten en el transcurso del mismo, entendiendo que pueden ir surgiendo nue-
vos elementos, situaciones, actores sociales, intereses, ideologías, visiones 
del mundo, concepciones teóricas, entre otros. Este aspecto dinámico, genera 
un entrecruzamiento de dimensiones que producen conflictos, contradicciones, 
tensiones, y consenso (Amarante, 2009). Desde la perspectiva de escucha e 
intervención en territorio que compartimos, sin una pre- concepción de la co-
munidad, necesariamente surgen modificaciones, que no solo se dan de forma 
extraordinaria o accidental, sino que nacen del hecho de ir a construir, a pensar 
con el otro. Consideramos que una comunidad no es homogénea ni estática, 
abrimos un espacio de interjuego, donde el otro aporta desde sí mismo y nece-
sariamente nos transforma. Registrar los nuevos sentidos e intereses invita al 
dispositivo a ser flexible, a actualizarse constantemente junto con la comunidad, 
para no quedar aferrado al pasado ni a ningún modelo ideal. Entendemos que la 
extensión co-construye en territorio con el otro, en ese sentido la producción de 
saber y subjetividad no es unidireccional, sino que, en un mismo eje horizontal, 
se da de ambos lados en tanto construcción conjunta de los significados. 

Siguiendo a Teo y De la Aldea entendemos que “La comunidad no es un ob-
jeto; es un sujeto. Desde este punto de vista se ven obstáculos, no carencias” 
(De la aldea, 2005, 12). No hacemos un diagnóstico desde nuestro saber para 
luego intervenir resolviendo, silenciando sus sentidos, necesidades y preocu-
paciones, sino que ayudamos a armar las condiciones de pensamiento de la 
situación, a redefinir problemas, así construir herramientas que puedan usarse 
en situaciones diferentes. “El potencial emancipador de la psicología significa 
que la investigación debe contribuir a cambiar situaciones sociales opresivas” 
(Teo, 2012, 12). El foco no está puesto en el control y la adaptación, sino en su 
capacidad de acción. El Taller y las actividades desarrolladas son entendidas 
como un espacio garantido de un lazo de respeto que los instituye como suje-
tos, apropiado y transformado por ellos, en cada encuentro eligen ser parte. 

El dispositivo arma las condiciones prácticas que impidan que opere el obs-
táculo sobre el pensamiento. Redefinimos dispositivos para no entrar en un 
proceso de pura reacción. Armamos dispositivos que impidan la repetición y 
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estorben los hábitos (De la Aldea, 2005, 14-15), nos permiten evitar trabajar 
sobre la urgencia y la carencia, sin tiempo de pensar. Como extensionistas 
este recorrido y apropiación nos permite pensarnos comprometidamente con 
la comunidad en territorio y construir nuevos roles y funciones en la actividad. 
Las modificaciones potencian los aprendizajes dando buenos resultados en 
las revisiones de las práctica y pudiendo hacer más extensiva la experiencia a 
otros integrantes del equipo sin perder de vista la calidad de la formación y la 
supervisión en territorio: 

a- Acompañamiento y sostén de los extensionistas más experimentados 
respecto de los nuevos extensionistas. Como nuestro espacio formativo aloja 
también a estudiantes de los primeros años de la carrera, es fundamental el 
apoyo en territorio desde múltiples ángulos, por ejemplo: preguntar respecto 
a las sensaciones que se producen en territorio, responder dudas, estimular 
diferentes lecturas que se trabajan en los ateneos, estimular los escritos de 
las reseñas, estimular y valorar la aparición de sus voces, sus propuestas, 
la revisión y reflexión, contextuar una intervención, reforzar el compromiso en 
diversos ámbitos dentro del proyecto, darle valor en relación a los objetivos 
generales del proyecto. Este apoyo se ve proporcionado en un principio, por 
la Co-directora, la Coordinadora y ahora participan dando sus opiniones los 
extensionistas de mayor experiencia en el taller. Revisamos nuestras prácticas 
críticamente, nos propusimos modificar el dispositivo para fomentar el apoyo 
de pares, la transmisión de la experiencia para la valorización de la extensión 
en el recorrido de grado y la inclusión efectiva y continuidad de los ingresantes. 
También esta nueva función facilita recuperar el recorrido de los niños de los 
años anteriores para contextuar la producción actual y transmitirla al extensio-
nista nuevo. El seguimiento del recorrido de los niños es de suma importancia 
para, saber a qué estar atentos, qué recaudos tomar, cómo son sus procesos 
afectivos y cognitivos, notar cambios, hacer hipótesis sobre ellos, articular con 
sus contextos familiares. 

b- Dispositivo de recepción y alojo para los nuevos integrantes al Proyecto 
y al Taller. En base a la experiencia de los extensionistas con más recorrido se 
propuso organizar un encuadre formal con una reunión con el equipo de exten-
sión, previa a la presencia en territorio, proponiendo la lectura de producciones 
escritas propias, la historia del Proyecto y algunas presentaciones Congresos o 
Jornadas, que contextúan  el acercamiento al barrio, a la comunidad y a la expe-
riencia de extensión universitaria. Esto permite conocer a quienes compartirán 
la tarea durante el año, conocer rápidamente los intereses de los integrantes, 
definir formas de trabajo, determinar decisiones en la agenda del Proyecto, an-
ticipar sugerencias, dar lugar a que surjan dudas, etc.
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c- Participación en las comisiones de trabajos prácticos y teóricos socializan-
do actividades. A diferencia de años anteriores organizamos una convocatoria 
para los nuevos ingresantes al equipo, los extensionistas con mayor recorrido 
definieron cómo realizar las invitaciones, atendiendo a qué nos parecía funda-
mental  transmitir acerca de nuestra forma de trabajo en territorio y valores que 
ofrece la propuesta para los estudiantes. Pusimos énfasis en el compromiso 
que conlleva la extensión y especial interés en invitar a estudiantes de los 
primeros años de la carrera, para articular algunos puntos entre la enseñanza 
y la extensión desde el inicio del grado, área de vacancia de los Proyectos de 
extensión de nuestra Facultad de Psicología. Las invitaciones también fueron 
realizadas por los extensionistas avanzados, mostrando así desde sus voces 
una apropiación efectiva del Proyecto y un rol activo desde el estudiantado en 
la extensión.

d- Propuestas de los extensionistas con más recorrido en la formación: pen-
sar de manera conjunta y proponer la bibliografía para los Ateneos, decidir colecti-
vamente las formas de participación en Jornadas y Congresos afines, acompañar 
y comentar las reseñas de los nuevos extensionistas, colaborar con la construc-
ción conjunta de consignas.  Intentamos construir articulaciones de la teoría con 
la práctica, desde el inicio del recorrido teórico de cada uno de los miembros del 
equipo extensionista. Desde este dispositivo de participación fomentamos inte-
rrogar nuestras prácticas desde una perspectiva teórica, ética y política.

e- Proponer y sistematizar las actividades extraterritoriales. Esto es, siste-
matizar los registros de cada encuentro y producciones de los niños por drive, 
facilitando el acceso a los datos. Proponemos tareas a hacer, que complemen-
tan al proyecto, cuando la presencia en territorio se ve imposibilitada: actua-
lización de reseñas y comentarios de las mismas, facilitación de las lecturas 
bibliográficas, sistematización de datos a plataforma drive y otras que se van 
sumando según los interrogantes, intereses y problemáticas que surgen en los 
Talleres y Ateneos.
 
 
4. Reflexiones finales
Proponemos con esta transmisión, multiplicar las propuestas formativas uni-
versitarias que consideran responsable a la institución académica de producir 
en extensión y promuevan a la articulación curricular con las prácticas y los 
interrogantes sociales actuales, a los que tiene que intentar dar respuesta. 
Valoramos una concepción de un estudiante de grado responsable y participa-
tivo en las formas de sus futuras prácticas. Consideramos que la revisión y la 
reflexión del saber es la que distingue al conocimiento propio de la universidad, 
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inspirada en los principios reformistas, promoviendo la libertad académica, sin 
discriminaciones, limitaciones o imposiciones, buscando generar profesionales 
íntegros, capaces de afrontar los desafíos de su tiempo y comprometidos con 
la realidad de su gente (Estatuto UNLP, 2008).

Creemos que no es conveniente demorar hasta los últimos años de la carre-
ra para articular la teoría y la práctica y que deben existir espacios de conten-
ción, creación, construcción y supervisión que alienten a los estudiantes, como 
sujetos capaces con voz, a apropiarse en un sentido crítico de la formación 
universitaria y reflexionar acerca de las relaciones de poder que subyacen al 
saber. El hacer no es sin una teoría, y la teoría no se sostiene sin una praxis, 
influenciada por cuestiones ético-políticas (Teo, 2012, 21). Es por esto que en-
tendemos, que esta articulación es intrínseca a nuestra formación y debe estar 
garantizada, aquí vemos una de las potencias de la extensión. “La subjetividad 
es una máquina para pensar y no un sistema de ideas”. Desde este punto de 
vista es una disposición y no una convicción. Como dice de la Aldea, la subjeti-
vidad ligada a un saber para intervenir, se ve en los enunciados y en las prácti-
cas, y está instituida por vía práctica. De esta manera la subjetividad no forma 
parte del currículum de la formación de nadie, pero es compartida, tiene cierta 
opacidad para sus portadores, que no la pueden nombrar, pero es eficaz porque 
es secreta (De la aldea, 2005, 2-3). Estimamos, a partir de los resultados, que 
dispositivos semejantes nos ayudan a hacer visibles las relaciones “entre la 
ética de la subjetividad, las verdades de la psicología y el ejercicio del poder” 
(Rose, 1986, 46) propios de nuestra disciplina. Ignorar estos procesos de arti-
culación impediría la apropiación social de los conocimientos e investigaciones 
orientadas a problemas sociales relevantes y por lo tanto las conexiones entre 
docencia/ investigación/ extensión propias de las expectativas políticas de la 
universidad pública. Estas consideramos promueven otras formas de enseñar 
y aprender, donde el proceso de enseñanza aprendizaje “Será activo, compro-
metido, general y sistemático en el sentido de lo interdisciplinario, capaz de 
anticipar las transformaciones y nuevas tendencias, generando cambios con 
sentido creativo e innovador y propiciando el aprendizaje permanente. “ (Esta-
tuto UNLP, 2008). 

Resaltamos la importancia de la formación y supervisión que acompañe a 
la extensión y su institucionalización, dando un lugar sistemático al aporte y 
las propuestas estudiantiles, la construcción de herramientas y dispositivos 
de intervención. Promovemos una actividad en territorio desde una práctica 
crítica, reflexiva, transformadora y que estimule la producción de conocimiento. 
Esto impulsa otra mirada a la formación académica y contribuye sensibilizando 
otra posición para el ejercicio de la profesión; incorpora el valor social de las 
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demandas comunitarias y una práctica teñida de las leyes sociales que hoy 
enmarcan la profesión del psicólogo y los Derechos Humanos; advertidos que 
es una carrera que ha sido declarada de “interés público”.  
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Resumen 
La extensión universitaria es vital para democratizar el conocimiento destinado 
a promover la movilidad social de los sectores populares. En particular, los cur-
sos de extensión a distancia tienden puentes para la inclusión y permanencia 
de personas que se encuentran fuera del ámbito universitario. Esta presenta-
ción analiza cuestiones prácticas del dictado de: “Gestión de empresas de la 
economía social. Cuestiones prácticas jurídicas, financieras y contables”, el cual 
es coordinado por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del 
Litoral y que ha sido impartido en varias oportunidades desde la Facultad Cien-
cias Económicas. 

Se reflexiona sobre la cuestión de las competencias necesarias para des-
empeñar adecuadamente la labor de extensión por parte de los docentes, en-
cuadrado dentro de las variadas funciones que les toca desempeñar en la 
educación a distancia y se propone que, para el desarrollo de las clases en 
el entorno digital, participen universitarios de grado y posgrado como tutores, 
coordinando un trabajo colaborativo con los inscriptos al curso en el marco de 
la educación experiencial y en la modalidad “aprendizaje-servicio” en términos 
de Camilloni (2013).

Palabras clave
Educación virtual / tutorías / Educación experiencial / Competencias para 
docentes a distancia
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Introducción 
La experiencia acumulada en seis ediciones del curso coordinado por la Secre-
taría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral denominado: “Gestión 
de empresas de la economía social. Cuestiones prácticas jurídicas, financieras 
y contables”, permite reflexionar sobre las competencias docentes que son 
necesarias llevar adelante, el curso de extensión ajustado a las necesidades 
educativas de una determinada población, requiere de programas de perfeccio-
namiento fuera de la carrera profesional. 

Conocidos por su flexibilidad, los cursos de extensión a distancia entablan 
un diálogo didáctico entre saberes presentes en el medio en el que intervie-
nen, respetan el ritmo de aprendizaje autónomo de los cursantes e interactúan 
a través de plataformas electrónicas cuya comunicación es multidireccional, 
basándose en procesos de enseñanza tutelados. “Desde este lugar, desde la 
educación y el conocimiento como acto democratizador para promover y desarro-
llar la movilidad social, se re-significa el propio concepto de misión y compromiso 
social y cultural de la universidad” (Extraído de la presentación del III Congreso 
de Extensión de la AUGM). 

Con el fin de socializar esta experiencia de extensión universitaria, la po-
nencia enfatiza el trabajo de los docentes formadores y el de los estudian-
tes-tutores sin dejar de lado que los principales esfuerzos están dirigidos a los 
cursantes, es decir a las personas que se anotan para capacitarse, que partici-
pan activamente de los cursos y posibilitan el intercambio de saberes desde el 
medio socio-cultural y socio-productivo en el que se encuentran. 

La experiencia indica que los profesores tienen que trabajar en pos de obje-
tivos más abarcadores que los del tradicional dictado de clase en la modalidad 
presencial porque asumen conjuntamente el rol de formadores y de tutores. La 
planificación, el desarrollo de materiales, la redacción de guías de estudio, la 
evaluación coherente con lo desarrollado, corresponde al rol de formador, mien-
tras que el seguimiento personalizado de los inscriptos en el curso, que exige 
el compromiso de velar por ellos, es una tarea de los tutores como facilitadores 
del aprendizaje acompañando a los cursantes a la hora de desarrollar el curso 
a distancia. 

Pero esta labor tutorial puede ser compartida con estudiantes universita-
rios en el marco de la educación experiencial, dentro de la modalidad “apren-
dizaje servicio”.

Entonces, para configurar esta presentación, se trabaja en dos sentidos, 
primero repasando las capacidades necesarias para brindar una educación de 
mejor calidad a determinado rango de la población, que no accedería al cono-
cimiento de otra manera, por cuestiones laborales o geográficas; en segundo 
lugar considerando la posibilidad de incluir en los cursos a los estudiantes 
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universitarios para que hagan una práctica previa a la profesional y apliquen 
con autonomía y responsabilidad los conocimientos recibidos en sus carreras 
de grado o posgrado, siendo conscientes de las necesidades e intereses de los 
otros, de los suyos propios y enriqueciéndose con los saberes que el mismo 
curso puede aportarles. Presentado recientemente en el VIII Encuentro Nacio-
nal y V Latinoamericano sobre la Universidad como objeto de investigación, 
organizado por Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, mayo de 2017), la 
actual ponencia tiene por finalidad dar continuidad y profundizar las instancias 
de producción e intercambio de opiniones con respecto a las aptitudes y actitu-
des en la educación a distancia, en la modalidad de cursos de extensión, para 
contribuir desde la propia experiencia de dictarlos al mejoramiento de la calidad 
educativa de quienes participan de esta modalidad (docentes formadores, estu-
diantes-tutores y cursantes) .

Objetivos
Reflexionar sobre las competencias docentes necesarias para dictar el curso 
de extensión a distancia Gestión de empresas de la economía social en benefi-
cio de los inscriptos al mismo.

Promover estrategias de educación experiencial -específicamente en la 
modalidad “aprendizaje-servicio”- para que alumnos universitarios de grado y 
posgrado puedan desempeñarse como tutores de cursos de extensión en el 
entorno digital. 

Breve referencia al curso “Gestión de empresas de la economía social”
Destinado a empleados y asociados de cooperativas, mutuales, fundaciones 
y asociaciones civiles, también lo toman docentes, agentes de municipios y 
comunas, emprendedores con proyectos asociativos, jóvenes en busca de in-
serción laboral y estudiantes. 

Su contenido se ocupa de caracterizar a las entidades sin fines de lucro, 
cuyos valores y principios difieren de la mayoría de las relaciones económicas 
y jurídicas, asimismo proporciona herramientas para administrarlas de manera 
eficiente y eficaz, desde la perspectiva financiera y contable. Contempla cues-
tiones normativas, técnicas y aspectos humanísticos y sociales, vinculando la 
teoría con la práctica y facilitando aprendizajes en situaciones reales de la vida 
y del trabajo. 

La cantidad de cursantes por cada curso no supera las sesenta personas, 
lo que permite individualizarlas por su edad, nivel académico, habilidad para 
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aprender, experiencias, etcétera, adecuando el intercambio según las necesida-
des, condiciones, aspiraciones e intereses de los cursantes.

Quiénes participan del curso
Para alcanzar los objetivos de esta presentación se distinguen cuatro sujetos, 
quienes pueden catalogarse como: a) Docentes formadores, b) Tutores facilita-
dores del diálogo, c) Cursantes o asistentes al curso y d) Mediadores en tecno-
logía informática y en cuestiones operativas y administrativas.

a) Docentes formadores de conocimiento
El oficio comienza antes de inaugurarse el curso, con una adecuada plani-

ficación de los contenidos que anticipe los recursos a emplear, la preparación 
del material didáctico que se entregará, una guía de actividades y evaluaciones, 
sincronizando con precisión las tareas. 

b) Tutores facilitadores del diálogo
Con el desarrollo del curso el rol docente cambia y los formadores se ade-

cuan a las características de tutores que acompañan a quienes cursan, para 
retomar nuevamente el papel de formadores al momento de evaluar y dejar 
constancia de quienes aprobaron el curso; de esta forma, la figura docente 
se reconfigura, se transforma por la acción tutorial, opera como un facilitador 
del aprendizaje, participando en la construcción de significados junto con los 
estudiantes, según Gómez (2016, p.90). Los docentes como tutores, pueden 
ser asistidos por estudiantes avanzados en sus carreras de grado o posgrado, 
así los estudiantes-tutores participan activamente en el marco de la educación 
experiencial. 

Como los cursos de extensión a distancia son instancias de autoaprendi-
zaje, es indispensable que los estudiantes-tutores trabajen en pos de orientar, 
animar, acompañar a quienes se inscribieron. Pueden intervenir en los mate-
riales, subirlos al aula virtual, clasificar consultas electrónicas, computar la 
presentación de trabajos, ayudar en materia de estudio, emplear el argot tan 
provechoso entre pares, etcétera. En general, cuanto mejor sea el manejo de 
las herramientas de comunicación, mejor es el apoyo que ofrecen al proceso de 
aprendizaje de los cursantes.

c) Inscriptos al curso o cursantes
El término cursantes identifica a las personas que se inscriben en los cursos 

de extensión a distancia; son básicamente los alumnos o estudiantes, pero co-
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rresponde distinguirlos de los universitarios quienes, como estudiantes- tutores, 
se les propone un rol diferente, por eso no se emplea la denominación alumnos 
o estudiantes para que no se confundan unos con otros. 

Los cursantes son los destinatarios de todos los esfuerzos pedagógicos y 
ellos mismos son los artífices de su aprendizaje. Los inscriptos al curso están 
separados físicamente de profesores y compañeros, no asisten a la clase pre-
sencial, ni tienen un lugar u horario predefinido, pero les corresponde cumplir 
con los plazos propuestos para las actividades, para las evaluaciones (parciales 
y final) y, como tienen un compromiso con el aprendizaje, conlleva a tareas co-
laborativas. Son autónomos en cuanto a la organización, ejecución y evaluación 
de su trabajo educativo, suelen estudiar individualmente o en pequeños grupos.

d) Mediadores o tutores del sistema operativo y administrativo
Por último y no menos importante, son los mediadores en tecnología in-

formática, quienes resuelven los tantísimos problemas de funcionamiento del 
sistema que se presentan con la marcha del curso. 

Labor de formadores y facilitadores en el curso de extensión a distancia
Según Gros y Silva (2006, p.4) este tipo de curso posibilita un espacio de com-
prensiones compartidas; un intercambio de conocimiento presente en el medio 
socio-cultural y socio-productivo, según los organizadores del III Congreso de 
Extensión AUGM (p. web). 

Para que este intercambio sea exitoso y enriquezca a quienes participan de 
él, es menester superar la falta de encuentros cara a cara, incentivar el uso 
de los instrumentos que proporciona la plataforma educativa, hay que trabajar 
para evitar la deserción y mantenerse comunicado con los cursantes, maduran-
do en estas actividades los temas específicos del curso. Se opina que, con las 
competencias propias de los docentes a distancia y la colaboración de estu-
diantes como tutores, se puede potenciar la labor del intercambio cultural y el 
trabajo colaborativo, tal como expresa Camilloni (2013): 

(…) desarrollar conciencia social, interesarse por contribuir directamente a 
la solución de problemas sociales, poner efectivamente en acción su identi-
dad social y ciudadana, apreciar los resultados de su trabajo en términos de 
su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales 
con los que interactúa (p.19). 
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Una digresión previa: diferencia entre las clases presenciales 
y los cursos de extensión a distancia
La educación a distancia comparte con la educación presencial las mismas 
bases esenciales. Ambos sistemas son procesos flexibles que no se agotan en 
los recursos convencionales del espacio y del tiempo, pero a diferencia de las 
clases presenciales, donde la comunicación es cara a cara, donde se puede 
gesticular, emplear distintos tonos de voz, usar pizarrón, proyector, láminas, 
etcétera; en el entorno digital la falta de interacción simultánea no es impedi-
mento para la calidad educativa. Se revalorizan los múltiples caminos existen-
tes y, aunque parezca contradictorio, la comunicación asincrónica es una de las 
principales ventajas ya que los cursantes armonizan su tiempo de estudio con 
otras obligaciones, repiten tantas veces como sea necesario la lección, afian-
zan conceptos de la mano remota de formadores y tutores que cultivan y elevan 
los niveles de autorresponsabilidad de los cursantes.

Gómez (2016, p.91) sostiene: las actividades de enseñanza en forma virtual 
no se pueden realizar de la misma manera que se realizan en forma presencial. 
En efecto, mientras que en el aula tradicional, como se dijo antes,  el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje empieza con una explicación, quizá ofrecida varias 
veces de diferente manera, de modo pausado, que si no es suficiente admite 
otros recursos según avanza la clase; en las clases virtuales es parecido pero 
diferente; en efecto, el proceso comienza con la intervención directa de los cur-
santes, quienes se manifiestan con claras señales respecto a si comprenden 
o no los contenidos, señales que pueden ser de las más variadas, como por 
ejemplo actuar en foros, trabar conversación a través del chat, elevar consultas, 
realizar trabajos colaborativos… y hasta cuando no intervienen ni participan, 
cuestión nada fácil de detectar en los cursos presenciales si son masivos, se 
percibe claramente en los cursos a distancia porque la plataforma educativa 
provee datos estadísticos de la participación de cada uno de ellos. También se 
puede percibir a través de las consultas, lo que constituye otra señal fundamen-
tal para reconsiderar si son necesarios mayores esfuerzos pedagógicos. 

Se concuerda con García (2014, p.49) cuando señala que la educación a 
distancia es un diálogo didáctico mediado entre docentes de una institución y 
los estudiantes que, ubicados en espacio diferente al de aquellos, aprenden de 
forma independiente o grupal.

El desarrollo de las clases requiere de la figura de tutores que entablen el 
diálogo a través de tecnologías informáticas y comunicacionales en el espacio 
denominado ambiente virtual, aula virtual, e-learning, que no adoptan un papel 
subsidiario, sino que por el contrario, se convierten en el soporte fundamental 
del proceso formativo donde: todas las acciones pasan a través de medios elec-
trónicos (Mora y Hooper, 2016, p.5). 
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Dinámica operativa
Ruiz y Dávila (2016) proponen que, antes de incursionar en el dictado de cursos 
a distancia, sea menester prepararse en lo que denominan la dinámica ope-
rativa: los medios para facilitar la interacción, sincrónica y asincrónica, agregar 
contenidos y actividades, y evaluación de los aprendizajes (p.12). 

Porque es noble reconocer que hay un déficit en las clases virtuales cuando 
se improvisa la planificación, cuando no se coordinan los recursos (humanos 
y materiales), cuando se es incoherente con la evaluación, olvidando los pro-
pósitos de la materia; con este enfoque Simpson (2013) estudia el problema 
y lo vincula con la deserción, atribuyéndola completamente al comportamiento 
de los miembros de la comunidad de educación a distancia (p.469). El autor 
reclama mejor actitud en las conclusiones de la investigación llevada a cabo: 
“Aumentar la permanencia de alumnos en la educación a distancia no es buscar 
nuevas formas de aumentar la motivación a distancia, sino también, cambiar las 
actitudes” (p.482). Por lo que se considera que, para que la actitud cambie no 
alcanza la buena voluntad sino que se necesitan aptitudes docentes que com-
plementen y perfeccionen lo que se acostumbra a realizar en el aula presencial. 

Basados en las características del curso y en las necesidades del estudian-
tado (edad, nivel educativo, disponibilidad de tiempo), se elaboran guías de 
estudio que contienen actividades sin resolver, análisis de casos y posteriores 
resoluciones de problemas se recomiendan lecturas, audios, videos, blogs, wi-
kis y enlaces a páginas web.

El Centro Multimedial de Educación a Distancia de la Universidad Nacional 
del Litoral (CEMED, 2013) recomienda dejar en claro: qué queremos decir/con-
tar; qué medios poseo –y manejo- para poder hacerlo; a quién está destinada 
la propuesta / cuál es el perfil del destinatario (p.4). Este organismo exhorta 
redactar micro narrativas (p.5), presentaciones en power point, filmar, grabar 
audios, editar cuadernillos en archivos adjuntos. Para ello es preciso escribir 
sin ambigüedades, con breves y claras presentaciones, planteando objetivos 
precisos y remarcando lo esencial, de manera de penetrar luego en un conteni-
do más profundo que busque alternativas para explicar lo mismo. Al respecto, 
CEMED (2013) sugiere comenzar por un nivel cognitivo simple cuyas activida-
des identifican conceptos y elementos esenciales, se enumeran, describen y 
clasifican. Posteriormente presentar un nivel cognitivo complejo, donde cambia 
la estrategia metodológica con el planteo de casos, la interpretación de posi-
ciones, la formulación de hipótesis, elaboración y justificación de argumentos, 
etcétera (p.6).

Los materiales didácticos no son meros apuntes de clase sino que contie-
nen explicaciones sobre cómo se usan reiteradamente. Suele explicitarse por 
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qué es importante aprender su contenido, se indica la metodología, la ubica-
ción en cada módulo y en el marco de un plan de estudios, demostrando cómo 
los contenidos se relacionan entre sí y cómo impactan en la vida del cursante 
dándole un sentido más amplio al proyecto curricular. Se deja constancia de los 
prerrequisitos académicos, los elementos disponibles (computadora, impreso-
ra, conexión...), las orientaciones bibliográficas y para el estudio, el cronograma 
de actividades, un glosario general, cómo serán las evaluaciones.

Se emplean demostraciones, plantean analogías, disparan ideas, introdu-
cen conceptos graduales; todo lo que se diseñe, que sea para publicarlo en for-
ma progresiva, en breves lapsos, dividido en niveles de complejidad creciente. 

Otros materiales hacen referencia a la introducción general del curso, la 
presentación del equipo docente, los objetivos y la fundamentación, el enfoque, 
la metodología. 

Reconfiguración de la labor de los profesores que requieren capacidades 
pedagógicas y tecnológicas propias del entorno digital
Guzmán y Marín (2011), definen el término competencia como la capacidad 
para la movilización de los recursos ante situaciones problemas (p. 152). Los 
docentes al estar frente al curso virtual, dejan de lado en buena medida la 
tarea académica y asumen la función de tutor como instructores, motivadores, 
asesores del auto aprendizaje estudiantil y mediadores del trabajo colaborativo. 

La experiencia permite recomendar: 1) planificar los objetivos; 2) diagramar 
el proceso de enseñanza, seleccionar y preparar los contenidos; 3) ofrecer 
información y explicaciones comprensibles y bien organizadas (competencia 
comunicativa); 4) manejar las nuevas tecnologías; 5) concebir una metodología 
de relación con los alumnos; 6) realizar tutorías; 7) supervisar las tutorías y el 
trabajo en equipo.

Los tutores a distancia, llamados facilitadores según Perdomo (2008 a), son 
los responsables de fomentar el intercambio de saberes o diálogo educativo y 
actuar recíprocamente en múltiples direcciones:

Ya no será el de transmisor de la información sino el de facilitador en la for-
mación de alumnos críticos, con pensamiento creativo dentro de un entorno 
de aprendizaje colaborativo, a la vez que debe ser poseedor de una visión 
constructivista y formativa. El docente se convierte en un consejero, en una 
ayuda para el alumno a la hora de decidir cuál es el mejor camino para con-
seguir los objetivos educativos que se ha propuesto (p.6). 
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Perdomo (2008 b, pp.7-13), aconseja afrontar los retos de la educación a 
distancia analizando las capacidades de fondo, principalmente en dos aspec-
tos: a) competencias pedagógicas y b) competencias tecnológicas.  A las cuales 
se les agrega otras aptitudes y actitudes para el desarrollo efectivo del curso.

a) Competencias pedagógicas
El aspecto pedagógico, relacionado con la planificación, el desarrollo de las 

clases, la elaboración del material didáctico y la evaluación, puede responder 
a las siguientes preguntas respecto a cómo los docentes movilizan recursos: 

¿Generan actividades que requieran la participación activa de quienes se 
capacitan? ¿Permiten la participación de estudiantes universitarios como tuto-
res? ¿Cumplen puntualmente con la entrega de materiales? ¿Las actividades 
favorecen el trabajo colaborativo? ¿Desarrollan habilidades cognitivas de or-
den superior? ¿Toleran y respetan opiniones adversas en foros de discusión o 
sesiones de chat? ¿Mantienen un trato cordial? ¿Fomentan el desempeño éti-
co? ¿Cumplen puntualmente con las calificaciones? ¿Intercambian opiniones y 
experiencias con sus pares y la institución?

b) Competencias tecnológicas
El eje de formación tecnológica requiere dominar las técnicas de información 

y comunicaciónque potencian la interacción, los recursos didácticos, la plata-
forma electrónica y en tal sentido, los indicadores de idoneidad deberían res-
ponder a: 

¿Conocen el entorno virtual de la institución y sus elementos básicos? ¿Ma-
nejan medios electrónicos de comunicación masiva como internet, correo elec-
trónico, foros de discusión, mensajería instantánea? ¿Aplican los programas 
computacionales especialmente diseñados para el desarrollo e instrucción de 
los cursos a distancia? ¿Utilizan la tecnología para aumentar la productividad y 
capacidad de enseñanza aprendizaje? ¿Mantienen intercambios de opinión pro-
fesional entre colegas y con los estudiantes-tutores? ¿Califican con honestidad 
el rendimiento y efectividad de la plataforma tecnológica? ¿Formulan respetuo-
sas opiniones sobre el servicio de asistencia técnica de la institución?

c) Competencias de gestión
Durante la gestión, permanentemente se destaca con claridad cómo, cuán-

do y dónde se entregan las actividades solicitadas, salvo las que son de autoco-
rrección. Lo importante es que al interactuar se admitan actividades impensa-
das como compartir fotos, artículos de actualidad, comentarios sobre política, 
libros, televisión, todo lo cual ayuda al proceso de enseñanza aprendizaje.
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Respecto al uso y la distribución del tiempo, no puede dejar de considerarse 
que la participación activa de los alumnos universitarios en los cursos de ex-
tensión a distancia significa sumarles labores extras, equivalente a ir a clases, 
preparar trabajos prácticos o vedar tiempo al estudio académico. Al incorporar 
educación experiencial a los cursos de extensión a distancia, es imprescindible 
por parte de los responsables dejar constancia expresa, entre sus objetivos pe-
dagógicos, al tiempo que le dedicarán los alumnos universitarios y cuáles son 
las tareas a realizar como estudiantes-tutores. Corresponde indicar la manera 
en que se seleccionarán los postulantes, cuáles son los criterios que aplicarán 
e indicar cómo se supervisará el quehacer estudiantil. 

Función de los tutores como facilitadores del diálogo entre los saberes 
socio-culturales y socio-productivos
Así pues, la función docente del formador se acomoda mejor a los profesores 
expertos en la materia, quienes se ocupan de planificar, diseñar los materiales 
didácticos e indicar los pasos que se llevarán a cabo. En cambio, la función de 
tutor, la asumen no solo los docentes sino también a los alumnos universita-
rios, jugando un rol social y dialógico en términos de Camilloni (2011, p. 76). 

En general, los tutores guían, orientan, motivan y asesoran a los cursantes. 
En particular, los estudiantes universitarios como tutores reafirman los conte-
nidos disciplinares adquiridos en sus propias carreras y lo vuelcan al medio. 
Colaboran con el diseño y desarrollo de trabajos prácticos que suben al aula 
virtual junto con el material de estudio, realizan la apertura de foros con el fin 
de mantener canales de interacción donde seguramente enfrentarán situacio-
nes que los interpelen.

Otra función que perfectamente pueden cubrir los estudiantes-tutores es la 
de mediadores de tecnologías fomentando el uso de los recursos disponibles 
en el entorno virtual y en la web, además de todo otro tipo de herramienta que 
promueva la enseñanza y el aprendizaje.

Enlazado con la educación experiencial, los estudiantes-tutores con creati-
vidad y manejo del argot entre pares, allanan las barreras de la comunicación, 
pueden colaborar promoviendo el entusiasmo por participar. Cuando actúan 
como mediadores de tecnologías, producen o suben imágenes, videos en you 
tube, artículos de interés, sitios donde profundizar temas o el acceso a bibliote-
cas en la web, pueden reunir una galería de fotos en 3D, entre otras acciones.

http://citep.rec.uba.ar/blog/2011/03/28/crear-una-galeria-de-fotos-en-3d/
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Didáctica mayormente flexible
Mora y Hooper (2016) refieren a una didáctica donde: (…) las estrategias de en-
señanza, la presentación de los contenidos, las actividades e instrucciones deben 
tener una buena adaptación al contexto de la educación a distancia mediada por 
la virtualidad (p.5). El desafío no es solo enseñar sin contacto directo, sino ad-
vertir la reacción de los educandos. Ruiz y Dávila (2016) sugieren para el caso:
a.   Realizar una presentación personal y publicar un mensaje de bienvenida. 

Alentar a que los estudiantes hagan lo mismo en un foro diseñado con esa 
finalidad para promover las relaciones interpersonales y darles sentido de 
pertenencia a su comunidad de aprendizaje desde un principio. 

b.   Poner énfasis en el desempeño esperado (…). 
c.   Comentar los objetivos de aprendizaje del curso, sus contenidos medulares, 

el plan de evaluación, la disponibilidad de materiales didácticos, y toda in-
formación relevante para abordar el estudio de la materia. 

d.   (…) 
e.   Asegurarse que todos los estudiantes conozcan los medios para el acompa-

ñamiento tutorial. Fijar reglas para la atención individual o colectiva, tiempos 
máximos para responder las consultas y entregar los resultados de las eva-
luaciones sumativas (pp. 13-14). 

Como ocurre con las clases presenciales, los docentes planifican y sincro-
nizan sus actividades, pero a la distancia, va acompañado de instrucciones 
precisas y de materiales educativos basados en tecnologías de la información 
y la comunicación -TIC.

Educar implica transferir valores, compromiso y esfuerzo y, para que los 
cursantes los hagan suyos e intenten vivirlos, Camilloni (2013) contempla el 
siguiente aspecto:

El programa de formación que se encare con ese fin debe incluir el tratamien-
to de los valores y el código de ética del programa de extensión (aprendiza-
je–servicio, voluntariado, práctica profesional) y un trabajo de construcción 
de compromiso con ellos a partir de la clarificación de los valores persona-
les que aportan las personas implicadas (p.19).

Es por tanto necesario adicionar una nueva competencia docente que la 
citada autora describe del siguiente modo: 

Debe ser capaz de hacer conscientes sus propias creencias y prejuicios, dis-
cutirlos con el grupo de docentes y de estudiantes que intervienen, identificar 
posibles errores y prevenirlos o hallar la manera de solucionarlos y seleccio-
nar los modos de tutoría más efectivos en cada momento del proyecto (p.19). 
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Habilidad adicional
Otra habilidad requerida es la de evaluar dos resultados simultáneamente: el 
rendimiento de los asistentes al curso de extensión a distancia y el desempe-
ño de los estudiantes tutores en el marco de la educación experiencial. Esta 
competencia apela a la observación, el registro, la documentación, la escucha 
atenta, la elaboración de preguntas, el diálogo, el análisis y la interpretación de 
datos previamente considerados a la hora de planificar el curso de extensión 
a distancia, los fines de la institución universitaria y de los diversos agentes 
sociales que intervienen.

Dos modos posibles de organizar el curso Gestión de empresas de la 
economía social en el marco de la educación experiencial
Dado que la educación a distancia es un diálogo didáctico mediado entre docen-
tes y estudiantes remotos según García (2014), este concepto puede enlazarse 
con el de la educación experiencial que también entabla un diálogo productor de 
conocimientos, donde se aprende y se enseña en ambos sentidos, según Cami-
lloni (2011, p.77). La misma autora en su obra de 2013 completa el concepto:

(…) la clave de la formación en la educación experiencial para la construcción 
de su significado para el estudiante es el proceso reflexivo, el que no puede 
ser hecho sino por el propio sujeto. Es un proceso por el cual una vivencia o 
un conjunto de vivencias se convierte en experiencia y ésta en un aprendizaje 
reconocido como tal (p.15).

Así es como el conjunto de vivencias se convierte en experiencia y la expe-
riencia en un aprendizaje que, según Ruiz y Dávila (2016, pp.3-4) cuando se 
trata de educación a distancia, presenta dos modos factibles: a) autoformación 
de los cursantes y b) formación activa.

 
a) Modelo de autoformación
Los cursantes reciben apoyo a través de guías con instrucciones diseñadas 

por los docentes. Sería un error pensar que esta modalidad prescinde de los 
docentes, si así fuera no se podría hablar de educación a distancia, porque 
previamente se la caracterizó como un diálogo o interacción didáctico entre 
formadores, tutores y cursantes. Pero en este tipo de curso no se alienta a 
interactuar entre compañeros para compartir soluciones y dificultades a través 
de foros o redes sociales. El proceso de aprendizaje se basa en una estructura 
rígida por más que incluya videos cortos, textos atractivos, enlaces a páginas 
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web y blogs, entre otros y la presencia virtual de los profesores se activa cuan-
do es requerida. La teoría que lo enmarca es la conductista. 

b) Modelo de formación activa
En esta modalidad el aprendizaje también es individual pero colaborativo, 

permitiendo entablar intercambios en red. Se entiende por trabajo colaborativo, 
al proceso de interacción de un grupo que persigue los mismos objetivos espe-
cíficos, en un contexto en el cual el conocimiento está social y simbólicamente 
distribuido y en el que el resultado del trabajo es una construcción que supera 
al aporte individual de cada una de las partes. Es, en primera instancia, un 
activo intercambio de saberes desarrollado en una colectividad que no compite 
entre sí, en la cual todos los miembros del grupo contribuyen al aprendizaje de 
todos y colaboran en la construcción del conocimiento. Scagnoli (2005, p.13) 
sostiene que los docentes renuncian a parte del control y manejo de la informa-
ción y tienen que tolerar tiempos y metodologías diferentes que se adaptan me-
jor a los estilos de los grupos que se conforman. En este esquema la presencia 
de estudiantes-tutores que motiven y coordinen las actividades conjuntas es 
muy importante. 

Los tutores universitarios pueden colaborar impulsando y ordenando el pro-
ceso de intercambio entre pares y con los formadores. En este modelo, todos 
juegan un rol activo en la gestión del curso dado que el trabajo colaborativo 
impone interactuar en grupo, intercambiar saberes del medio socio-cultural y 
socio-productivo en el marco de teorías tales como constructivismo sociocultu-
ral, cognoscitivismo y conectivismo, desarrollados con minuciosidad por Ruiz y 
Dávila (2016, pp.7-11). 

Este segundo modelo de formación activa es el adoptado en el curso Ges-
tión de empresas de la economía social, ya que permite aplicar la estrategia de 
educación experiencial propuesta por Camilloni (2011 y 2013) y proponer que 
los universitarios participen como estudiantes-tutores.

Propuesta para que estudiantes universitarios participen como tutores 
en el marco de la teoría de la educación experiencial
Si se pretende que los cursos involucren tutorías estudiantiles es importante 
considerar de qué se trata la educación experiencial y cómo se supervisan sus 
prácticas pre-profesionales. Por más que los profesores provengan de carreras 
afines con los avances en las tecnologías de la información y comunicación, 
la educación en el entorno digital desafía a contar con destrezas permanen-
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temente actualizadas y es poco probable poseerlas a todas, pero pueden ser 
bien complementadas con la participación de los tutores-alumnos. Gros y Silva 
(2006, p.4) afirman que el rol de construir comprensiones compartidas en la vir-
tualidad es una tarea que los docentes deben desarrollar (formadores o tutores 
facilitadores del diálogo). 

Los estudiantes-tutores pueden incorporar atractivas presentaciones; auxi-
liar a los profesores optimizando los recursos de las plataformas educativas; 
participar activamente cuando aplican los conocimientos teóricos recibidos en 
las carreras profesionales al contexto social y emplear el vocabulario técnico 
adecuado, actualizándose en los temas de su especialidad, acompañando la 
conformación de grupos y entrenándose en técnicas conducción. 

En definitiva los estudiantes-tutores logran que se entable un diálogo pro-
ductor de conocimientos donde se aprende y enseña (Camilloni, 2011) cum-
pliendo la doble función de capacitar a parte de la sociedad y de concretar 
prácticas experienciales que los beneficia.

Quienes están al frente de los cursos de extensión a distancia sin dudas se 
preparan para esta labor, pero la experiencia en el dictado indica que no basta 
con ser buenos profesores en el aula presencial para desempeñarse en el es-
pacio virtual. Es por ello que se apela a expertos en la materia que recomien-
dan competencias pedagógicas y tecnológicas diferentes a las tradicionales.

Estudiantes-tutores y la modalidad “aprendizaje-servicio” 
La educación experiencial comprende diversas modalidades: a) voluntariado, b) 
aprendizaje–servicio y c) práctica profesional.

Se rescata la variante b) aprendizaje–servicio para que los estudiantes uni-
versitarios, cuando realicen las tutorías supervisadas por los docentes, satis-
fagan la necesidad de los inscriptos a los cursos de extensión a distancia, de 
forma tal que garantice tanto el aprendizaje como el servicio educativo según 
Furco (2011, p.69), pero además que ayude a dar un carácter significativo a la 
profesión elegida. Camilloni (2013) observa que:

… quien aprende lo hace en las condiciones sociales de la utilización au-
téntica de los conocimientos. Aprende en un marco en el que se apunta al 
logro simultáneo de fines comunitarios y educativos. El alumno aprende a 
usar los conocimientos en el trabajo (…) Además de servir a la formación 
profesional, el aprendizaje–servicio contribuye a la educación para la ciuda-
danía y a la formación ética de los estudiantes. Les facilita, por la naturaleza 
de las actividades que realizan, el conocimiento del contexto comunitario y 
social al tiempo que les permite brindar servicios de valor positivo en res-
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puesta a demandas de satisfacción de necesidades externas o internas a 
la universidad (p.17).

a) Gestores de las tecnologías 
Camilloni (2013) cita a David Kolb como referente fundamental para com-

prender los alcances del concepto de educación experiencial: 

(…) en la medida en que cada experiencia concreta requiere una nueva 
perspectiva para su observación reflexiva, la que conduce, mediante un es-
fuerzo laborioso e imprescindible que sólo puede hacer el mismo sujeto, 
a su conceptualización abstracta, condición para que la intervención que 
realiza en la situación única que reclama su acción se convierta en una ex-
perimentación activa en la que el estudiante, como actor reflexivo, atento a 
las consecuencias deseadas e indeseadas de esa intervención, se recoge 
sobre sí mismo, construye una experiencia y aprende de ella, la modeliza 
y se hace capaz de generalizarla en situaciones diversas (p.16). Pero para 
que se sostengan los valores a los que antes nos referimos, debe tratarse 
de un trabajo con organización democrática, que otorgue a la vez derechos y 
responsabilidades al estudiante, un trabajo en el que se promueva la adop-
ción de decisiones autónomas (…) (p.17)

b) Gestores del aula virtual
Más allá que el avance de las tecnologías de la información y la comunicación 

sea cada vez más amigable y transparente, la participación de los estudian-
tes-tutores como gestores del aula virtual, contribuye al proceso de enseñanza 
y de aprendizaje autónomo y colaborativo de los participantes a los cursos de 
extensión a distancia.

El trascendente rol de motivar, para que el aprendizaje sea por cuenta de cada 
inscripto, no solo depende de que se transfieran los contenidos del programa, ni 
que el material sea de calidad, o que la plataforma educativa sea muy amigable 
(en términos de su uso), sino que también está en manos de quien suple la falta 
de comunicación cara a cara con recursos innovadores, agradables, creativos 
comunicados a través de la buena disposición, lo cual es una tarea que realizan 
docentes y jóvenes universitarios como tutores en el curso y del sistema.

Durante el curso no cabe esperar una recepción inmediata de lo que se 
imparte, como tampoco es posible controlar cabalmente el proceso en el caso 
de una persona que se anotó al curso no es la misma que lo completa. Los 
estudiantes-tutores pueden trabajar de manera especial con los cursantes, 
aportando atractivos contenidos, novedosa tecnología (audios, videos, blogs, 
facebook, enlaces). 
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c) Gestores de foros
Una herramienta para trabajar en conjunto es el foro que alienta el trabajo 

colaborativo. Las personas que participan conforman un espacio de diálogo y 
cooperación. Los estudiantes-tutores intervienen bajo la supervisión docente. 
El tema definido no puede ser abierto, es responsabilidad docente indicar con 
precisión la cantidad mínima y máxima de participaciones, las lecturas previas 
y el material en que se sustenta el tema predefinido, para dar luego interven-
ción a los inscriptos y a los estudiantes-tutores con comunicaciones multidi-
reccionales. No se aconseja abrir demasiados foros porque demanda excesiva 
dedicación que puede desviar los objetivos del curso. Para evitar frustraciones 
en el entusiasmo por intervenir, paralelamente se pueden abrir blogs de libre 
participación, con o sin la mediación de los docentes y estudiantes-tutores aun-
que se rescaten los aportes significativos. 

d) Coordinadores de actividades complementarias
Otra herramienta factible de preparar y administrar por parte de los estu-

diantes-tutores son los ejercicios acompañados de la solución que permitan la 
autocorrección. Es un recurso con dos finalidades, evidencia si se aprende y 
entrena para la evaluación final. Con frecuencia se la emplea para temas com-
plejos y se la habilita por tramo de contenidos. Es práctico para los profesores 
que ahorran tiempo en correcciones, como para las personas anotadas en el 
curso, quienes conocen instantáneamente si alcanzan los objetivos previstos.

Los casos prácticos diseñados específicamente para el curso de extensión 
Gestión de empresas de la economía social, se vinculan con: 

a) Ejercicios de vocabulario: Se solicita explicar los términos clave trabaja-
dos en las unidades o completar con palabras adecuadas algunos párrafos; 

b) Trabajos grupales: Se debaten consignas en pequeños grupos de 2, 3 
o 4 integrantes y estas intervenciones se tomarán en cuenta a la hora de la 
evaluación final.

c) Verdadero/ Falso o Selección de respuestas: En la plataforma MOODLE 
existen actividades que automáticamente se corrigen con un patrón de res-
puestas correctas y fundamentadas a las que luego accede el alumno.

d) Mini proyectos: Se presenta un problema que abarque la mayor parte de 
conceptos y se solicita completar los puntos básicos de la formulación de un 
proyecto de investigación como instancia de cierre de la unidad o del programa 
e inicio de una nueva etapa de autoconstrucción del conocimiento. 

La experiencia demuestra que si las consignas son confusas, se generan 
dos problemas: primero que los cursantes pueden llegar a interpretar que el 



Eje 10: Formación en extensión universitaria

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

mayor número de intervenciones es índice de un correcto desarrollo de la acti-
vidad y, en segundo lugar que, un elevado número de intervenciones, máxime 
cuando las cohortes son numerosas, hace muy difícil la lectura y respuesta del 
equipo de tutores. 

A modo de cierre
Se ha revisado la práctica docente del curso de extensión a distancia Gestión 
de empresas de la economía social y, como derivado de su reflexión, se reco-
mienda incorporar alumnos universitarios para actuar como tutores. 

Respecto a cómo se ejerce a distancia, queda en claro que no basta con ser 
buenos profesores en el aula presencial, máxime si se proviene de profesiones 
que no se vinculan con la carrera docente. Las aptitudes requeridas son más 
específicas y no solo refieren al manejo de tecnologías afines con la comuni-
cación, sino a capacidad para motivar y coordinar el trabajo individual y colabo-
rativo de los cursantes y de los estudiantes-tutores, sin descuidar la reacción 
de ambos grupos para evitar las deserciones o el fracaso en las evaluaciones. 
Todo lo cual demanda planificación, precisar métodos de trabajo, coherencia 
evaluativa para que, los principales destinatarios de todos estos esfuerzos pe-
dagógicos, es decir, los cursantes, aprendan con contenidos colaborativos se-
gún el modelo de formación activa presentado por Ruiz y Dávila (2016). 

El modelo de formación activa adoptado en el curso Gestión de empresas 
de la economía social, necesita estar tutelado por docentes y en buena medida 
junto con estudiantes universitarios de grado y posgrado ya que, como se dijo, 
se entabla un diálogo didáctico que abre las puertas para que se construya 
el conocimiento con el aporte de las mismas personas que se inscriben. Los 
estudiantes-tutores realizan prácticas académicas y de extensión en el marco 
de la educación experiencial, consolidando su formación profesional, apoyando 
las tareas de los docentes, y realizando un servicio a la comunidad en la mo-
dalidad “aprendizaje – servicio”, máxime cuando emplean adecuadamente las 
herramientas que ofrece la plataforma educativa en el aula virtual.  

A lo largo del escrito se analizó el vínculo entre las acciones académicas y 
de extensión del curso Gestión de empresas de la economía social, en el que 
los docentes cumplen la misión de trabajar para los cursantes pero que puede 
complementarse con la misión de trabajar para y con los estudiantes-tutores; 
en ambos casos la función consiste en orientar, supervisar y evaluar los resul-
tados de la gestión educativa, adoptando competencias específicas del oficio 
de enseñar a distancia. 
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Problematizando la Extensión a partir de la práctica

Martina Panella; Octavio Barbieri; Abril Neculman 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Argentina

Resumen
Esta ponencia tiene como objetivo reflexionar en torno a la práctica realizada 
con niños y adolescentes en el Comedor “Chacho Peñaloza” perteneciente a la 
coordinadora de trabajadores desocupados (CTD- Anibal Veron), en el Barrio Fu-
turo de la ciudad de La Plata, y a partir de la misma, problematizar y valorizar el 
Rol de la Extensión Universitaria en los territorios que expresan la desigualdad 
social, en el marco del proyecto de Extensión “promoviendo el derecho a la edu-
cación”, dependiente de la Secretaria de Extensión de la Facultad de Trabajo 
Social, de la Universidad Nacional de La Plata.
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Universidad / Extension / Problematizacion / Trabajo territorial / Organización 
Social / Educacion / Problemática de la integracion / Lazos sociales
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Introducción
A continuación vamos a describir las modalidades de intervención de nuestro pro-
yecto, los fundamentos teóricos, ejes programáticos, poniéndolo en dialogo con 
lo que entendemos por Extensión Universitaria y sus potencialidades estructura-
les como arista de la Academia, que entendemos debe ser valorizada y puesta en 
debate constantemente, en el camino de perfeccionarla, así como perfeccionar 
los alcances de las instituciones públicas en todas sus vertientes posibles.

Este proyecto de extensión nace hace 4 años, con el claro objetivo de apor-
tar a la formación de sujetos críticos de una realidad propia en los barrios 
periféricos de la ciudad de La Plata, puntualmente el Barrio Futuro (Melchor Ro-
mero) y a su vez, incluir esa realidad social concreta en la formación del futuro 
profesional, en el marco de la Universidad.

Las actividades enmarcadas en este proyecto se desarrollan con niños y 
adolescentes entre 5 y 15 años de edad en un centro popular llamado “Chacho 
Peñaloza”, fundado hace más de 20 años por la Coordinadora de Trabajadores 
Desocupados (CTD) “Aníbal Verón”, en el barrio Futuro (162 y 32) de la ciudad 
de La Plata. El grupo de coordinadores que las llevan a cabo está formado por 
estudiantes, graduados y profesores de la Universidad Nacional de La Plata e 
integrantes de la CTD “Aníbal Verón”.

La idea rectora de su implementación es la reconstrucción de los lazos 
sociales a partir de fortalecer la educación, la identidad popular, con prácticas 
que apuntan a crear un colectivo que funcione como dispositivo para la comu-
nidad en la búsqueda de conquistar derechos, en una sociedad donde el poder 
hegemónico (medios de comunicación, multinacionales productivas, burguesía 
gobernante, etc.) invisibiliza la realidad social y acalla los reclamos de los sec-
tores humildes. Por eso consideramos fundamental que los actores involucra-
dos nos apropiemos de estos espacios que a nuestro entender son focos de 
organización, formación y transformación social. 

Para introducirnos teóricamente en esta propuesta, retomamos las palabras 
de Alfredo Carballeda, en su libro La intervención en lo social, “Esta articulacion 
de lazos sociales que es posible develar a partir de la intervencion en espacios 
microsociales implica una serie de relaciones informales que se construyen y 
se recrean a partir de acontecimientos significativos, como la biografia de sus 
integrantes, el parentesco, la vecindad o la amistad. Pero, por otro lado, esta 
trama de relaciones que se estructuran a partir de lazos sociales se asocia 
determinados procesos colectivos y a su historia, y se constituye tambien una 
circulacion de intersubljetividades que exige otra via de ingreso a la cuestion de 
la identidad. Las relaciones que se constituyen a traves de los lazos sociales 
tienen un sentido integrador, organizador, y simbolico”.(Carballeda,2002,p.124) 
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Intervención; abordaje y perspectiva de nuestro Proyecto
Nuestro trabajo está integrado por un grupo de Estudiantes, Graduados y Profe-
sores, de varias disciplinas y facultades de la UNLP; Facultad de Trabajo Social, 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo (carreras de Antropología, Biología, y 
Geología), Facultad de  Ciencias Humanitarias (carreras de Letras e Historia), 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Facultad de Bellas Artes, Fa-
cultad de Ciencias Agronómicas y Forestales, quienes nos reunimos semanal-
mente para proyectar y programar las distintas actividades, las cuales vertimos 
también semanalmente en el Comedor “Chacho Peñaloza”, ubicado en el B° 
Futuro en La Plata. 

Consideramos necesario llevar adelante las actividades enmarcadas en una 
modalidad taller, ya que el objetivo de estas es generar en los niños y adoles-
centes vínculos grupales y discusiones en torno a debates de identidad, terri-
torio y género. Estos talleres son planificados previamente por el grupo, en re-
uniones, donde se piensan objetivos previos, pero ponderando la construcción 
colectiva de las actividades e ideas que surgen de estas.

Los talleres mencionados se dividen en: Taller de Murga (contando con la 
formación de una murga propia del barrio, integrada por los chicos), talleres 
de Comunicación e Identidad (esos son los dos grandes ejes que disparan di-
versos talleres relacionados a localizar las problemáticas del barrio, formas de 
visibilizar los mismos, rememoración de fechas importantes de los procesos 
histórico-sociales de Argentina y el mundo, con actividades relacionadas a la ra-
diodifusión) y el taller de Apoyo Escolar donde colaboramos con la tarea escolar 
y generamos actividades específicas que transcienden la lógica de la educación 
formal, apostando a la construcción conjunta del conocimiento con prácticas 
que derivan de la educación popular (actividades grupales, tareas creativas, in-
clusión de saberes populares, etc.). Además de garantizar almuerzo y merienda 
para alrededor de 200 niños de entre 5 y 15 años.

Estos talleres y el despliegue del proyecto de extensión en el comedor tienen 
como objetivo principalmente el fortalecimiento de los lazos sociales a través 
de la solidaridad y la  organización de la comunidad, entendiendo que “Desde 
una intervención en comunidad, la visión de la solidaridad constituye una vía de 
llagada a las diferentes formas organizativas que pueden encontrarse en un de-
terminado espacio o lugar de intervención. De modo que, desde la perspectiva 
de la solidaridad centrada en los lazos sociales, es posible una aproximación al 
conocimiento y análisis de la realidad local, de los significados que se atribuyen 
a los acontecimientos en ese medio, y de la influencia de la macro social en 
ellos.” (Carballeda, 2002 ,p.124). Entendiendo siempre  que nuestro proyecto 
esta inmerso en una comunidad educativa  particular afirmamos que “este en-
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tramado de lazos sociales construye una forma de solidaridad, de intervención 
informal en la “problemática de la integración”, pero también se presenta para 
la intervención en lo social como un interlocutor, y puede dar cuenta del estado 
de organización de  determinado grupo o comunidad o de la relación que estos 
establecen con sus necesidades”. (Carballeda, 2002, p.126)

Hace 8 años que comenzamos con estas actividades, y luego de un tiempo 
de maduración (hace 4 años) pudimos formalizar toda esta acumulación de 
experiencias en un proyecto formal de Extensión a partir de la Secretaria de Ex-
tensión de la Facultad de Trabajo Social, de la Universidad Nacional de La Plata. 
Esto trae para nosotros nuevos desafíos, ya que nos obliga a pensar, entender 
y problematizar el rol de la Universidad en la sociedad y por consiguiente el rol 
de la extensión en la misma, también se nos presenta como un desafío  ya que  
nuestra presencia en el barrio donde desplegamos el proyecto, implica insertar-
se en un espacio de organización territorial preexistente.

 Como ya mencionamos, el comedor pertenece a La Coordinadora de Traba-
jadores Desocupados-Aníbal Verón, esta nació junto a muchas otras organiza-
ciones sociales de nuestro país en  sectores marginados y excluidos afrontando 
el vaciamiento de las políticas de estado,  y construyendo  escenarios de calle 
(ollas populares, asambleas, piquetes, entre otros.) para visibilizar la miseria 
que se estaba viviendo por el impacto de las políticas neoliberales, “Durante 
la década de los noventa, la sociedad Argentina se vio fuertemente atravesada 
por una serie de reformas que se apoyaban en los preceptos del neoliberalismo 
(...) esto implico una retirada casi definitiva del ESTADO en tanto su función in-
tegradora de la sociedad, así se pusieron en crisis sus fundamentos técnicos y 
filosóficos, en especial en una nueva resignificación del concepto de “derechos 
sociales” y como consecuencia la aparición de otras lógicas relacionadas con 
la intervención de las políticas sociales (…) los cambios ocurridos, permitían 
observar el crecimiento del “sector de la exclusión, también la aparición de 
nuevas problemáticas relacionadas con este tema, los procesos de precariza-
ción de la vida cotidiana y la debilidad de cada ves mas franjas poblacionales.” 
(Carballeda,2006, p.112). Producto de estos procesos históricos irrumpieron 
en la sociedad Argentina nuevas formas de organización social que a partir de 
la organización colectiva buscaban dar respuesta a las crecientes crisis que 
afrontaba el país. “Este proceso de pauperización de las clases populares apa-
rece ilustrado por las tomas ilegales de tierras, que se desarrollan desde fines 
de la dictadura militar y los primeros años del gobierno de Alfonsín. En muchos 
casos, estas tomas, dieron origen a asentamientos situados en los márgenes 
del ejido urbano de las grandes ciudades del país (…) los asentamientos expre-
san la emergencia de una nueva configuración social que señala el proceso de 
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inscripción territorial de las clases populares. Una des primeras consecuencias 
de esta inscripción territorial es que el barrio aparece como el espacio natural 
de acción y organización; se convierte en el lugar de interacción entre diferen-
tes actores y organizaciones de base, comunidades eclesiales y, cuando es el 
caso de organizaciones no gubernamentales. De esta manera, como saltara a 
la vista en los años sucesivos, en la medida en que se agravan las condiciones 
de vida de las clases populares y se acentúe la distancia con el mundo del tra-
bajo formal, la militancia territorial va a revertirse de nuevas dimensiones. Las 
organizaciones que van a ilustrar cabalmente el modelo “territorial” son la FTV, 
la CCC, el MTR y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Veron, 
en un haz por demás heterogéneo que reúne juntas vecinales, sociedades de 
fomento y activistas, provenientes de diferentes horizontes políticos.”  (Svam-
pa, 2003,p.39)

A partir del dialogo y entrevistas con distintos actores que viven en la zona 
y que a su ves son parte de nuestro proyecto, podemos dar cuenta que el ya 
mencionado Barrio Futuro nace a partir de una toma de tierras en la década 
de los noventa, y que casi en simultaneo se construyó el comedor, el cual ha 
servido desde sus inicios para el fomento, la organización y solidaridad barrial, 
la cultura, y el trabajo organizado en cooperativas.  “La C.T.D-Aníbal Verón tiene 
más de 100 comedores y centros populares en la provincia de Bs. As. Ubicados 
todos en barrios humildes, pobres y marginados, cumpliendo un rol fundamen-
tal a la hora de garantizar condiciones dignas para los sectores desocupados.” 
Afirma Carmen Amaya, referente de la organización.

Es por esto que para nosotros es un desafío que nuestro trabajo barrial se 
enmarque en un proyecto de extensión. Porque si bien El estatuto de la Univer-
sidad Nacional de La Plata afirma que “La extensión es una de sus funciones 
principales.” Y que  “El conocimiento creado o transmitido a través de instan-
cias de docencia e investigación, encuentra su desarrollo pleno mediante la 
extensión universitaria y de ella depende la articulación entre el conocimiento 
acumulado en la Universidad y las distintas necesidades de la sociedad argen-
tina.” Esto en la práctica no se da de la misma manera. El despliegue organiza-
tivo y metodológico de la extensión depende de lo mencionado, pero también 
depende del posicionamiento político con el que se fundamenta y se encara la 
intervención.

Consideraciones finales
Nosotros como grupo de Profesionales, Graduados y estudiantes de la univer-
sidad nacional de la plata, a partir de nuestra practica, consideramos que la 
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extensión universitaria puede ser una herramienta de gran valor si es cons-
truida en pos aportar a una formación e intervención critica. En la que los 
profesionales, y el sector de la sociedad que tiene la posibilidad de ingresar 
a la universidad publica asuman la responsabilidad y se comprometan con la 
búsqueda de una integración social, que rompa con la desigualdad a partir de 
la reconstrucción de lazos sociales. 

Entendemos que para realizar esto, desde nuestro lugar (como estudian-
tes, graduados o profesionales) en necesario asumir una postura política clara,  
una actitud investigativa sin desmerecer los saberes que están por fuera de la 
academia, sino por el contrario revalorizarlos, y problematizar a las institucio-
nes de las que somos parte, para romper con practicas que apuestan a seguir 
profundizando la desigualdad social y la invisibilización de grandes sectores de 
nuestra sociedad.
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Resumen 
Las carreras de diseños en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo  
fundaron en la última década las prácticas sociales interdisciplinarias con el  
desafío de enseñar y aprender en base a un modelo didáctico que hasta el 
momento no estaba instalado en la facultad. Podemos decir que la interdisci-
plina y la vinculación con proyectos reales son protagonistas con la aparición 
de las nuevas materias optativas que son realmente las que hoy ocupan un lu-
gar relevante dentro de la FADU. Estas asignaturas incorporan oportunidades 
para que el estudiante realice trabajos prácticos integradores, los cuales per-
miten generar conexiones con propuestas curriculares mixtas que conllevan a 
alcanzar la transdisciplina, trabajar con el conocimiento transversal aplicado 
en proyectos reales. 

El presente trabajo pone de manifiesto las  experiencias  que se   originan 
en el marco institucional del SIUS (Seminario Interdisciplinario para la Urgencia 
Social) que cita a los alumnos avanzados de las distintas carreras  de la FADU, 
( Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Imagen y Sonido, Diseño de 
Indumentaria y Diseño Textil ). Cuyas  prácticas proyectuales permiten reflexio-
nar sobre la importancia de generar aprendizajes significativos dentro de la 
Universidad y ponderar la creciente complejidad y multidimensionalidad de los 
problemas que deben enfrentar los futuros profesionales.

Como dice Donald Schön (1988), sostiene que la Resolución de Proble-
mas1 adopta como principio el rol activo de los estudiantes en la construcción 
del conocimiento. Con una metodología de trabajo grupal y colaborativa los 

1) El ABP fue introducido por primera vez en la McMaster University Medical School, de Canadá, 
a fines de los años 1960, y en poco tiempo se difundió por las universidades de todo el mundo, 
principalmente en las escuelas de Medicina.

mailto:luciadelisi@yahoo.com.ar
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alumnos deben investigar y resolver problemas complejos relacionados con la 
realidad social.2 

La orientación pedagógica de Aprendizaje Servicio, es una metodología de 
aprendizaje, también es una filosofía que aproxima la dimensión cognitiva y la 
dimensión ética de la persona; una pedagogía que interviene la eficacia  edu-
cativa e inclusión social y una estrategia de desarrollo comunitario. El aprendi-
zaje-servicio es una pedagogía que armoniza el currículo académico con el ser-
vicio comunitario, es una metodología pedagógica que se nutre de numerosas 
fuentes teóricas, como la filosofía de la educación experiencial y la pedagogía 
crítica; más particularmente  integra el servicio comunitario con la educación y 
el conocimiento como vía para enriquecer la experiencia educativa.

El trabajo interdisciplinario que presenta esta asignatura permite adquirir a 
los estudiantes nuevos saberes no convencionales: confrontar con realidades 
concretas (muchas veces invisibilizadas), detectar los distintos actores dentro de 
la gestión, realizar proyectos sustentables, y aplicar conocimientos interdiscipli-
narios al servicio de la comunidad. Hacer que los estudiantes aprendan a afron-
tar problemas interdisciplinarios en escenarios auténticos3 y de manera colectiva, 
abre caminos innovadores a la Universidad en su manera de tratar la producción 
de conocimientos, el aprendizaje de sus alumnos y su formación ética.

Generar aprendizajes multidisciplinarios dentro de la Universidad,  nos en-
frenta con el desafío de un currículo que reúna espacios interdisciplinarios, 
como pensar en la fusión entre dos o más disciplinas con el fin de crear un 
nuevo método para aplicar conocimientos. 

Reflexionar a favor de un currículo interdisciplinario esto  no significa aban-
donar la disciplinariedad  sino la búsqueda de equilibrio o síntesis entre ambos 
polos a través de propuestas curriculares mixtas,  que conlleven a alcanzar las 

2) Un enfoque instruccional reciente, vinculado a la psicología sociocultural –que cada día toma 
más presencia en el campo de la educación-, es la llamada cognición situada (véase Brown, J. 
S.; Collins, A. y Duguid, P. 1989).
3) Coincidimos con el pensamiento de los autores Frida Díaz Barriga Arcero y Gerardo Hernández 
Rojas (2002) que parten del supuesto motivacional sobre:
“La propensión y capacidades de los estudiantes para razonar estadísticamente en escenarios 
auténticos (de la vida real) mejora considerablemente.” 
Los autores refieren el “El aprendizaje in situ” como: “Modelo contemporáneo de cognición 
situada que toma la forma de un aprendizaje cognitivo donde se busca desarrollar habilidades 
y conocimientos propios de la profesión, así como la participación en la solución de problemas 
sociales o de la comunidad de pertenencia, enfatiza la utilidad o funcionalidad de lo aprendido y 
el aprendizaje en escenarios reales.” (Díaz Barriga Arcero, F. y Hernández Rojas, G. 2002. P:19, 
Fig.: 22)

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_comunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_comunitario
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_experiencial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_cr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_cr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoconocimiento
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transdiciplinas cuyos enfoques trascienden los limites de las disciplinas indivi-
duales para tratar problemas desde perspectivas múltiples.

Estas prácticas interdisciplinarias  permiten a  los alumnos interrelacionarse 
con otras profesiones, ya sean de diseño o correspondientes a cualquier otra 
labor, para complementarse y dar así mejor respuesta a las problemáticas com-
plejas que implican la participación de más de una profesión y los enfrenta a una 
práctica pre- profesional  y generar experiencias a por fuera de la Universidad. 

Estas experiencias optimizar la excelencia académica por medio de la realiza-
ción efectiva de prácticas que integran la formación, extensión y la investigación. 

Palabras claves
Proyectos/ Interdiscilplina / Comunidad / Practicas/ Pre-profesionales
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El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno manifiesta 
una actitud significativa, es decir, una disposición para relacionar 

sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 
cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 

significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de 
conocimiento sobre una base no arbitraria y no al pie de la letra 

(Ausubel, Novak y Hanesian,1983,p. 48)   

1. Introducción 
La sociedad contemporánea demanda una mirada a la universidad hacia nue-
vas formas de pensar y producir conocimiento, sin renunciar a las responsabili-
dades científicas tradicionales, para extender el compromiso institucional hacia 
la formación ética y moral de los estudiantes y la preocupación por la búsqueda 
de soluciones a los problemas sociales. 

 La Universidad de Buenos Aires –UBA- hoy experimenta nuevos procesos 
de enseñanza, procesos que  deberán estar en permanente revisión para incor-
porar nuevos métodos en el sistema educativo, con este sentido, es ineludible 
que las universidades afronten transformaciones en el currículum trasladando 
el “objeto de enseñanza e investigación” hacia prácticas auténticas y social-
mente relevantes. 

Ante la crisis económica de la Argentina que afectó severamente a la econo-
mía durante fines de los años noventa y principios de los 2000, la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo – FADU /UBA  abre las puertas de la concien-
cia social en la formación de los futuros profesionales. 

Es así cuando en el año 2005 surge la propuesta de la materia electiva 
-SIUS- Seminario Interdisciplinario para la Urgencia Social - a la cual pertenez-
co como profesora adjunta, asignatura que tiene la finalidad de convocar a 
los alumnos avanzados de las distintas carreras para las siete carreras de la 
FADU, Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Imagen y Sonido, Diseño 
de Indumentaria y Diseño Textil, a realizar una experiencia proyectual solidaria, 
con el  objetivo de desarrollar y materializar proyectos integrales multidisciplina-
rios. La propuesta de la materia tiene la particularidad de ser interdisciplinaria 
y trabajar sobre casos reales y complejos, poniendo en escena la interacción 
e integración de las distintas disciplinas, con el fin de optimizar un proyecto 
en común. Esta asignatura propone a la enseñanza universitaria la posibilidad 
de realizar proyectos interdisciplinarios a partir de la incorporación de temas y 
casos que vinculen la adquisición de conocimientos específicos de los alumnos 
creando responsabilidad en su formación como futuros profesionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_2000


Eje 10: Formación en extensión universitaria

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

A partir de nuestra experiencia en el tema,  la práctica docente desarrollada 
en el SIUS; la participación en el Seminario de Prácticas Sociales Educativas4 
en el año 2013 y el desarrollo de tesis de maestría en Docencia Universitaria, 
nos interesa centrarnos en el enfoque didáctico y las estrategias pedagógicas 
que consideramos apropiadas para estas prácticas. Asimismo, queremos desta-
car la calidad de los proyectos que articulan la labor multidisciplinaria e inter-
disciplinaria con temas de relevancia social, por su eficacia en la construcción 
del conocimiento.

Por lo tanto esta presentación propone destacar los conceptos teóricos y 
prácticos que aportan estas prácticas sociales interdisciplinarias en la forma-
ción de los estudiantes en el área  proyectual de las  distintas carreras de 
la FADU / UBA que permite desarrollar un pensamiento complejo y crítico y 
prepara al estudiante a enfrentar problemáticas y prácticas pre- profesionales,  
capacitándolos para dirigir y coordinar la integración de saberes en un campo 
dispuesto a atender cuestiones de la sociedad, respondiendo a un desempeño 
de un futuro diseñador contemporáneo.  

Así es como surgen en la FADU los currículos de diseño enfocados al  diseño 
objetual, el diseño comunicacional y diseño espacial que tienen el propósito 
de dar respuestas a las nuevas demandas de la sociedad. Esto permite explo-
rar nuevas formas de organización permitiendo que los futuros profesionales 
logren un enfoque integrador y realizar un trabajo de síntesis necesario para 
interpretar una realidad compleja5.   

Posner (2005) p.13 las categorías para la organización de contenidos curricu-
lares se fundan en lo Epistemológico, Político - Social. 

Esta mirada interdisciplinaria tiene  la finalidad de señalar que el accionar 
de manera holística6 en las distintas resoluciones del diseño admitiría que el 
aprendizaje se convierta en una función diversificada, permitiendo tomar un 
fuerte compromiso ético tanto en el campo de la enseñanza-aprendizaje como 
en el desempeño del egresado en su futura vida profesional. 

4) El Seminario Prácticas Sociales Educativas es organizado por ADUBA y la Secretaría de Exten-
sión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires.
5) El pensador francés Edgar Morin, en su obra “Introducción al Pensamiento Complejo”, en la 
cual  reúne un conjunto de ensayos escritos entre 1976 y 1988, base teórica fundamental para 
fortalecer su propuesta del Método de la Complejidad.
6) La palabra holística se refiere a esta totalidad percibida en el momento de la intuición (‘holos’ 
significa totalidad en griego). http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemo-
logia2.shtml#ixzz3azxtI1mm

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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2. Marco Teórico

2.1  El enfoque pedagógico de Aprendizaje Servicio 
El aprendizaje y servicio es una metodología educativa que combina el currículo 
académico con el  servicio comunitario, como metodología pedagógica entra 
dentro de la filosofía de la educación experiencial; más específicamente integra 
el servicio comunitario con la educación y el conocimiento como vía para enri-
quecer la experiencia educativa, fortalecer la implicación social, y fortalecer el 
bien común de las comunidades,  no busca que las instituciones educativas se 
conviertan en centros asistenciales, sino por el contrario promueve la solidari-
dad como una pedagogía que contribuye a educar mejor.

La calidad de los proyectos está “vinculada a su impacto en los aprendiza-
jes académicos formales, en el desarrollo personal de los estudiantes…” (Maria 
Nieves Tapia 2000)

El aprendizaje se establece a partir de una propuesta pedagógica fundada 
en la realización de prácticas pre-profesionales de aprendizaje-servicio en áreas 
de riesgo socio habitacional y sanitario permanente. 

Al decir de María de las Nieves Tapia, parte de tres ejes fundamentales: 
a) Realización de un servicio solidario concreto a la comunidad. No se trata 

de una actividad asistencialista. El aprendizaje servicio es pensar cómo resol-
ver un problema y hacer algo concreto para resolverlo.

“no se trata de hacer para…, se trata de hacer con… Trabajar para alcanzar 
metas de equidad de justicia, de cambio social significativo”. María Nieves Tapia

b) Protagonismo por parte de los estudiantes. Junto a la comunidad parti-
cipan de la etapa de diagnostico e investigación de la problemática a atender, 
elaboran desde el programa de necesidades, la búsqueda de recursos, hasta la 
evaluación de resultados. Son los estudiantes quienes se apropian del proyec-
to y los docentes cumplimos un rol de acompañamiento, juntos aprendemos de 
la realidad y comprometemos con la resolución del problema.

c) Parte de objetivos intencionados de aprendizaje. Son proyectos de in-
tervención comunitaria que, simultaneamente con el servicio a la comunidad, 
pone en juego los conocimientos de los alumnos, en nuestro caso particular, 
vinculados a las prácticas de las disciplinas del diseño, potenciando mutua-
mente los objetivos curriculares de un curso y con los objetivos del servicio. 
Además, pueden establecerse efectivas prácticas pre-profesionales.

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_comunitario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_experiencial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoconocimiento
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Si adoptamos las ideas de Andrew Furco7 sobre el Aprendizaje Servicio, 
como una estrategia pedagógica mediante la cual los estudiantes consiguen 
una mejor comprensión del contenido académico al aplicar aptitudes y conoci-
mientos al servicio de la sociedad. Trata, además, desarrollar en el estudiante 
la sensibilidad ante los problemas de la comunidad, promoviendo el desarrollo 
de actitudes de respeto, pluralismo, solidaridad y responsabilidad social.

La experiencia multidisciplinaria  permite que los estudiantes realicen todos 
los procesos habituales en los diseños: diagnóstico, análisis, relevamientos 
y estudios previos, desarrollo de propuestas, documentación, maquetas y/o 
prototipos, cómputos y presupuestos, etc., pero con la particularidad de ser 
experiencias que plantean necesidades reales de destinatarios concretos que 
deben responder a criterios posibles de funcionamiento, tecnológicos y expresi-
vos, teniendo mucha importancia los aspectos económicos. Se busca propiciar 
la autogestión de todas las actividades proyectadas, para la apropiación del 
proyecto por la comunidad. 

2.2 La Interdiscilplina, Multidisciplina y Transdisciplina como desarrollo de 
experiencias pre- profesional
Definiciones: la palabra interdisciplinario se emplea para dar cuenta de que una 
ciencia, una disciplina o cualquier tipo de actividad intelectual como ser un es-
tudio, un informe o una investigación, entre otros, dispone de la colaboración de 
varias disciplinas, o en su defecto, es el resultado de varias de ellas, es decir, 
involucra a más de una disciplina.

La interdisciplina no supone únicamente una convivencia tranquila entre 
las diversas disciplinas sino sobre todo un intercambio de conocimientos, de 
métodos y de análisis con la esencia de exponer una situación o para afrontar 
y tratar de solucionar un problema determinado; en este sentido, simboliza un 
paso adelante sobre la multidisciplinariedad porque se da un proceso de inte-
racciones y enriquecimiento entre múltiples especialistas.      

La disciplina, especialización o fragmentación radica en el conjunto de co-
nocimientos, experiencias y destrezas establecidas en un orden de carácter 
científico y sistemático de contenidos teóricos y prácticos que permiten generar 
un aprendizaje significativo.

7) Andrew Furco, es vicerrector de la Universidad de Minnessota y uno de los fundadores del la 
Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio. FURCO, A. (1996). Service-Learning: A Balanced 
Approach to Experiential Education. Expanding Boundaries: Service and Learning. Washington 
DC: Corporation for national Service, Pp. 2-6

http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
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Según Piaget (1978) define distintos niveles, a la multidisciplinariedad la 
concibe como el nivel inferior en las relaciones entre las disciplinas, donde  sólo 
se originan reciprocidad de información y comunicación con el propósito de so-
lucionar un problema determinado. El mismo autor concibe a la interdisciplina-
riedad como el segundo nivel de agrupación entre disciplinas donde la colabo-
ración entre las mismas lleva a interacciones reales, señalando una efectiva 
relación de intercambio y conocimientos de enriquecimientos mutuos; y describe 
a la transdiciplinariedad: como el nivel máximo de integración que busca ubicar 
las relaciones en un sistema total, sin límites sólidos entre disciplinas. 

Siguiendo los lineamientos de Morin (1999) define el concepto de interdis-
ciplinariedad como el encuentro entre distintas disciplinas donde se excluye el 
aislamiento de cada una, implicando el intercambio y la colaboración con el fin 
de trabajar en un proyecto u objeto en común. Es importante que cada discipli-
na esté dispuesta a estar abierta al intercambio y cerrada para mantener sus 
atributos. La misma requiere ir más allá de sus límites para no automatizarse 
y volverse improductiva.

El mismo autor define el concepto de transdisciplinariedad a la interacción 
que implica el diálogo con las demás disciplinas y con la colaboración de ins-
tituciones comprometidas a la tarea conjunta, esto no involucra dejar de lado 
los sujetos afectados o relacionados por intereses, opiniones, necesidades 
o ideas. Es decir se avanza en una comunicación mucho más amplia y enri-
quecedora, ya que el objetivo es la búsqueda de soluciones para todos los 
implicados, desde una intervención democrática mediante la construcción de 
sus aportes, cambios y enriquecimientos. Podemos decir que transdisciplina 
se encuentra ente las disciplinas , las atraviesa a todas y va mas allá de ellas.

2.3  Pensamiento  complejo
Es importante comprender el concepto de “complejo” ¿cómo entender la com-
plejidad?. Si analizamos la palabra complejidad que viene del latín complexus8, 
permite hacer una reseña de aquello que  dispone de varios elementos. Tam-
bién se denomina “complejo” a la unión de dos o más cosas. El pensamiento 
complejo es indispensable, por una parte, complementar el pensamiento que 
aísla con un pensamiento que une. 

Complexm significa que está tejido junto, “(...) el pensamiento complejo es 
un pensamiento que trata a la vez de vincular y de distinguir pero sin desunir.”   
(Morin,1996, p. 10 ).

8) http://definicion.de/complejo/
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Comprender la complejidad de cualquier encargo profesional involucraría 
entonces el paradigma de la complejidad, desafía nuevos conceptos, nuevas 
visiones, nuevos descubrimientos y  nuevas reflexiones. Incorpora una apertura 
teórica, que requiere cambiar las bases departida del razonamiento, es por 
ello, que debemos considerar la necesidad de reformar el pensamiento, como 
señala Morin (2000) que cada vez mas profesamos pensamientos que truncan 
la realidad y separan las cosas en lugar de conectarlas entre sí.  

“ (…) son muchos los elementos de los que consta, pero estos elementos 
no están aislados sino interconectados. Incluso entre un elemento y otro los 
límites son borrosos. Si la realidad no es simple el conocimiento tampoco 
puede serlo”  ( Morin 1994, p. 24)

3. Fundamentos principales sobre la enseñanza Interdisciplinaria 
en las Prácticas Sociales Educativas 

Nunca pude, a lo largo de mi vida, resignarme al saber parcelado, nunca 
pude aislar a un objeto de estudio de su contexto, de sus antecedentes, 
de su devenir. He aspirado siempre a un pensamiento multidimensional. 

Nunca he podido eliminar la contradicción interior. Siempre he sentido 
que las verdades profundas, antagonistas las unas de las otras, eran 

para mi complementarias, sin dejar de ser antagonistas. Nunca he 
querido reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad. 

(Morin, 2004; p 22)

Como dice el autor en la cita “el saber parcelado”(p.22) es como la excesiva 
especialización nos conduce a una fragmentación de los problemas creemos 
que la fragmentación del saber cómo su integralidad son inevitables para la 
resolución de cualquier problema que surge de una sociedad versátil y globali-
zada. La interdisciplinariedad no es otra cosa que la reafirmación y la constante 
epistemológica de la reagrupación de los saberes.

La interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza - aprendizaje muestra 
los vínculos entre las diferentes asignaturas, exponiendo una acertada concep-
ción científica del mundo; lo cual descubre cómo los fenómenos no coexisten 
por separado y que al interrelacionarlos por medio del contenido, ponen en 
certeza la demanda, interacción y dependencia del progreso del mundo.  

En este sentido, la universidad examina  estos aprendizajes que hace posi-
ble el trabajo interdisciplinario.Podemos decir que la posición interdisciplinaria  
en el área  proyectual en las carreras de la FADU tiene el propósito de estimular 
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a los estudiantes a integrar conceptos, teorías, métodos y herramientas de 
más de una disciplina, a fin de encuadrar la comprensión de un tema complejo, 
ampliando su capacidad para instaurar conexiones significativas entre las dis-
tintas asignaturas y carreras, para poder comprender el universo que los rodea 
y proceder de manera acorde. De este modo, se promueve la incorporación de  
diversas habilidades (estéticas, sociales, económicas, analíticas) y se disponen 
para solucionar problemas, crear productos de formas que no se circunscriben 
a la visión individual de su área específica. 

Pensar en un aprendizaje integrador  holístico es promover  la actitud de no 
limitarse a aprender datos aislados, sino procurar comprender las consecuen-
cias, realizar análisis críticos complejos, y sintetizar distintas perspectivas, esto 
permite realizar un trabajo interdisciplinario de calidad y vemos a la  interdisci-
plina como una mirada integradora de conocimientos donde se ponen en valor 
los puntos de encuentro y colaboración de las disciplinas.

Si nos situamos en la enseñanza interdiciplinaria en la Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo /FADU /UBA vemos que tiene una fuerte aparición en 
proyectos de extensión extracurriculares, estos proyectos en muchas ocasio-
nes reciben subsidios del Ministerio de Educación de la Nación, podemos men-
cionar a los Voluntariados Universitarios, Ubanex , Ubacyt, Pasantías, Convenios, 
Proyectos de Investigación etc. son experiencias pre- profesionales en un ámbito 
extracurricular. Otro vía posible de ver la enseñanza interdisciplinaria dentro de 
la FADU son las  materias optativas con créditos académicos, estas materias 
realizan prácticas que permiten a los estudiantes y docentes realizar experien-
cias pre- profesionales e implicarse con distintas asignaturas y carreras. 

Estas  prácticas hacen a la visión compleja, critica, dinámica, histórica y 
ética de la Universidad. Alicia De Alba (1995) ha nombrado “campo de confor-
mación estructural curricular crítico social” a la superación de las tracciones 
entre el “carácter formativo y el carácter profesionalizante de la universidad, 
entre formación humanística y ciudadana y formación científico-profesional”.

El SIUS -Seminario Interdisciplinario para la Urgencia Social, materia electiva 
de la FADU permite que los estudiantes realicen  prácticas pre profesionales, 
prácticas que tienen como objetivos:  

 » Promover la articulación de la universidad con la comunidad mediante 
la realización de proyectos conjuntos, a partir de proyectos que vinculen los co-
nocimientos de los estudiantes con las necesidades más urgentes de grupos 
sociales vulnerables. 

 » Optimizar la excelencia académica por medio de la realización efectiva 
de experiencias que integran la formación, extensión y la investigación.

 » Difundir la práctica y promover su réplica. 
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Estos practicas interdisciplinarias son respuestas a necesidades solidarias 
dedicadas a problemas de la sociedad, ofreciendo un servicio solidario prota-
gonizado por los estudiantes, destinado a atender, en forma acotada y eficaz, 
necesidades reales y efectivamente sentidas de una comunidad.

Los proyectos realizados en SIUS conecta la acción del servicio con los con-
tenidos disciplinarios, el propósito de la materia es abrir la enseñanza universi-
taria a la comunidad y a sus necesidades más urgentes generando sensibilidad 
social en la formación de los alumnos y futuros profesionales; realizar proyec-
tos conjuntos a partir de la incorporación de temas y casos que vinculen la 
adquisición de conocimientos específicos de los alumnos con las necesidades 
de los grupos en situación de vulnerabilidad, produciendo mejoras efectivas en 
algunas de las situaciones apremiantes. 

Los logros obtenidos están principalmente enunciado en el compromiso que 
se obtiene entre el alumnado y la comunidad, creándose un vinculo muy fuerte 
de responsabilidades mutuas.

La multiplicidad de lenguajes, prácticas y tradiciones epistemológicas que 
hoy conviven en la facultad requiere convertirla en comunidad de diálogo entre 
perspectivas múltiples. No nos referimos aquí a la interdisciplinariedad en sen-
tido epistemológico, si no  a la interacción entre conceptos y metodologías de 
diferentes disciplinas que den lugar a la creación de un nuevo objeto teórico. 

Se entiende a la interdisciplinariedad como la articulación entre diferentes 
disciplinas para abordar mediante la comprensión, intervención o investigación, 
problemas de la práctica profesional.  

Se trata de una integración práctico-concreta, en el ámbito curricular o pe-
dagógico y no en el ámbito epistemológico o de producción científica” (Follari, 
1982). 

La práctica y la reflexión adquiridas ubican a los estudiantes ante nuevos 
saberes no convencionales: confrontar con realidades concretas (muchas ve-
ces invisibilizadas), detectar los distintos actores dentro de la gestión, realizar 
proyectos sustentables, y aplicar conocimientos interdisciplinarios al servicio 
de la comunidad. Esta interrelación entre conceptos y metodologías nuevas 
de diferentes disciplinas da lugar a la creación de un nuevo objeto teórico de 
conocimiento, así como también fortalece la relación entre la Universidad y su 
sociedad (de la que es parte).

4. La Didáctica 
La propuesta didáctica en los espacios proyectuales interdsicplinarios de la 
FADU aparece como un nuevo paradigma epistemológico para acercarse a una 



Eje 10: Formación en extensión universitaria

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

mejor comprensión de la realidad natural y social, presenta  una condición di-
dáctica9 que permite efectuar el principio de la sistematicidad de la enseñanza, 
es uno de los grandes retos del mundo contemporáneo. Los proyectos sociales 
permiten a los alumnos realizar experiencias interdisciplinas con cierta comple-
jidad, que permiten conocer conceptos que representan un nueva mirada sobre 
la enseñanza- aprendizaje que está acompañada por los grandes cambios de la 
sociedad que sin duda afectan a la educación superior y plantean el desafío de 
afirmar una enseñanza de calidad en escenarios complejos e inciertos. 

Según Kaplan (1992), es uno de los campos de la innovación educativa 
que admite el trabajo  entre especialistas para poder romper las rígidas líneas 
divisorias de las disciplinas.

La enseñanza interdisciplinaria se funda en la combinación de saberes, 
donde las disciplinas se ubican al servicio de un proyecto concreto y real, los 
estudiantes que afrontan este tipo de resoluciones de problemáticas “com-
plejas”, resuelven casos o proyectos reales y al mismo tiempo desafían un 
pensamiento que les permite alcanzar o modificar habilidades, destrezas, co-
nocimientos, conductas o valores adquiriendo procesos cognitivos, significativo 
para su  aprendizaje. 

Actualmente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo empiezan 
aparecer los currículos interdisciplinarios, cuyas prácticas son proyectos socia-
les y toman auge en los talleres por lo general de las asignaturas optativas,  
tiene la riqueza de compartir un espacio curricular distinto conformado por  mo-
delos o teorías que  produce un nuevo conocimiento capaz de lograr un proceso 
de enseñanza aprendizaje que plantea el desafío de afirmar una educación de 
calidad en escenarios complejos e inciertos.

La interdisciplina no es una supraciencia ni se orienta en la desaparición 
de las disciplinas ya que éstas son el conocimiento previo de aquellas; admite  
su presencia y destaca la importancia sus saberes; de la  forma de articular y 
organizar los distintos conocimientos, no niega las disciplinas de diseño , sino 
que establece una relación dialéctica entre ellas para promover de manera sig-
nificativa el desarrollo de procesos de enseñanza aprendizaje superadores, que 
fortalezcan la interacción: docente-estudiante-conocimiento. 

Según Ander-Egg (1993) existen un conjunto de condiciones para que sea 
posible la interdisciplinariedad como práctica educativa y en su nexo con las 

9) Los Autores como Mañalich, Fernández de Aliaza marcan una ruptura de la ¨ Didáctica Clásica 
recluida en los imposiciones de las disciplinas hacia una ¨ Didáctica unificadora ¨ que tiene la 
mirada en la exploración del ¨ interobjeto ¨ que dignifica los “resultados y relaciones dialécticas 
con la “Didáctica General y las Didácticas Específicas”

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
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didácticas particulares. Si nos referimos a lo expresado por el autor, notamos 
que los talleres, de la FADU que trabajan con la interdisciplina tienen en cuenta 
un conjunto de  factores y condiciones para que las  prácticas educativas inter-
disciplinarias puedan realizarse:

Cuestiones a tener en cuenta en los talleres interdisciplinarios:
 » Aplican un modelo didáctico que permita la elaboración de un marco 

referencial en el que se integren, organicen y articulen los aspectos fragmenta-
rios que se han considerado desde cada una de las necesidades de las asigna-
turas / disciplinas involucradas.

 » Interiorizarse de los aspectos sustanciales que permiten un pensamien-
to y enfoque interdisciplinario.

 » La buena formación disciplinar de los docentes y que éstos estén real-
mente interesados en llevar a cabo esta práctica con un equipo de colegas 
multidisciplinario.  

 » Construir situaciones de aprendizaje que permitan el logro de los ob-
jetivos de distintas disciplinas es decir, seleccionar los problemas, objetivos, 
contenidos, métodos, medios, formas organizativas y de evaluación teniendo en 
cuenta las condiciones del contexto.

 » Que las selecciones de las problemáticas a resolver puedan ser signifi-
cativas e interesantes para que los estudiantes se encuentren motivados.

 » Entender y diagnosticar el contexto, para poder determinar los proble-
mas y los objetivos que se deben priorizar de acuerdo al mismo.

 » Trabajar con  estrategias pedagógicas adecuada que permiten coordinar 
y articular los trabajos que se realizan conjuntamente para hacer los aportes 
específicos de sus respectivas disciplinas. 

 » Evaluar los resultados, el interés, la significatividad y productividad de 
los aprendizajes y los valores y actitudes reflejadas, la calidad de las tareas 
planteadas.

Estos espacios de aprendizajes interdisciplinarios exigen que los docentes 
no sólo tengan amplios conocimientos de los saberes disciplinares específicos, 
sino hace referencia a la aplicación de los conocimientos en un sentido amplio, 
integral y transferible y exige tener desarrollado un conjunto de habilidades 
generales, ser capaz de lograr y evidenciar un vínculo interdisciplinar entre las 
disciplinas y poder trazar estrategias para lograr una enseñanza integral.

Según Schön (1988) en la resolución de problemas interdisciplinarios,
  

adopta como principio el rol activo de los estudiantes en la construcción del co-
nocimiento. Con una metodología de trabajo grupal y colaborativa los alumnos 
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deben investigar y resolver problemas complejos relacionados con la realidad 
social.

 
Nos interesa situarnos en el modelo didáctico constructivista

  
por su fina-

lidad educativa orientada hacia una visión más compleja y crítica de la realidad.
Estas prácticas pre-profesionales e interdisciplinarias permiten vincular la 

teoría y la práctica en simultaneidad, permitiendo darle a la práctica un lugar 
importante dentro del espacio académico. 

Es significativo esclarecer que no se trata de un abordaje multidisciplinario 
que haría fragmentar el objeto de estudio, señala Morin (2000) ejercemos cada 
vez más pensamientos que mutilan la realidad, que separan las cosas en lugar 
de conectarlas entre sí; sino que es un movimiento interdisciplinario que va 
formando una estrategia y  una construcción que facilita un espacio multirrefe-
rencialidad.   

5. Las Estrategias de Enseñanzas
La enseñanza en lineamientos generales en la carrera de Arquitectura y las 
carreras de los Diseños tienen la particularidad del trabajo en el aula - taller y 
la dinámica del trabajo puede ser grupal, como individual. La relación que se 
construye en este ámbito permite construir un vínculo docente- alumno muy  
cercano y muy fuerte, donde la subjetividad está muy implicada.

Estas disciplinas proyectuales de las distintas carreras de Diseño de la 
FADU-UBA evidencian diversos enfoques pedagógicos y estrategias didácticas 
con las que suelen trabajar; las ejercitaciones  que se realizan en el aula- taller  
simulan practicas proyectuales basadas en el ABP -Aprendizaje Basado en Pro-
blema- que consiste en que los alumnos puedan resolver problemas de diseño 
de la vida real.  

Albanese y Mitchell, opinan que el aprendizaje basado en problemas, en el 
ámbito de la enseñanza “…permite tener un enfoque más realista y enriquece-
dor para los alumnos.” (1993, p. 255)

La educación tradicional en la enseñanza del proyecto se sustenta en una 
estrategia denominada la enchinchada esta estrategia estimula a los estudian-
tes a exponer, colgando, sus trabajos (fotografías, esquemas, gráficos, etc.), 
para dar a conocer su producción, simultáneamente, a sus compañeros y sus 
docentes. 

La enchinchada fue y es un soporte racional de uso extendido, la misma 
facilita a las asignaturas proyectuales la dinámica de trabajo, la optimización 
de los tiempos de corrección y admite tener una mirada particular, general e  
integradora. Esta estrategia tiene la finalidad educativa de enriquecer el cono-
cimiento de los estudiantes, y pone de manifiesto el conocimiento a partir del 
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error y el acierto propio y de sus pares, supervisado siempre por  los docentes. 
genera  una instancia de corrección que permite el seguimiento de los procesos 
y actúa como  verificador para evaluar el nivel del grupo. 

En ese sentido, podemos especular que la enchinchada puede incluirse en 
la “Didáctica del sentido común” desarrollada por Alicia Camilloni, porque se 
presenta a partir de “una base de representaciones sociales que tienen los 
docentes y que son soporte de sus decisiones pedagógicas.” (Camilloni, A. 
1995, p. 4).

Esta modalidad de trabajo generan  mecanismos de interacción que operan 
en el taller se ven influidos por la naturaleza misma del grupo y las caracterís-
ticas individuales de los alumnos entrelazándose y dando carácter de singula-
ridad al mismo. 

Al decir de Doyle (1977) “la socialización se produce no sólo a través de la 
estructura de tareas académicas sino también mediante la estructura de rela-
ciones sociales en el contexto educativo”. (pp. 51-55)

Estas prácticas generan una multipilicidad de miradas y relaciones entre los 
estudiantes crear proyectos integradores con una visión holística10, esta moda-
lidad de trabajo en el taller “la enchinchada” es sumamente importante en los 
talleres interdisciplinarios que convocan a los estudiantes de las distintas disci-
plinas, genera un espacio de debates, opiniones y el accionar de los docentes 
pasa a ocupar un lugar preponderante como articulador del espacio y coordina-
dor frente a la interdisciplina. Los docentes trabajan los distintos contenidos y 
tiene la responsabilidad de atender la disciplinariedad, de lograr entrecruzamien-
tos entre disciplinas permite un aprendizaje significativo y colaborativo.

Como propuesta metodológica es significativo plantear que los trabajos in-
terdisciplinarios sean grupales, que partan de un verdadero problema particular 
o general y que requiera un compromiso de elaboración; que los contenidos 
seleccionados se organicen favoreciendo la construcción de estrategias para 
afrontar y tratar interdisciplinariamente la búsqueda de la construcción del co-
nocimientos que favorezca una lógica de pensamiento abarcativo y divergente, 
que ayude a la construcción de una mirada totalizadora y que se funda un re-
corte de la realidad.

10) La visión holística de la sociedad es opuesta a la visión atomista (a partir de la física new-
toniana) asume que el todo es superior o diferente a las partes, algo que nos viene del mundo 
de la física y la química desde comienzos de siglo. Al respecto, Johansen, O. (1989, p.18) “...
los fenómenos no sólo deben ser estudiados a través de un enfoque reduccionista. También 
pueden ser vistos en su totalidad. En otras palabras, existen fenómenos que sólo pueden ser 
explicados tomando en cuenta el todo que los comprende y del que forman parte a través de 
su interacción.”
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Los objetivos básicos para el desarrollo de una práctica interdisciplinaria: 
 » Desarticular la idea de que una propuesta pedagógica se ajusta sólo a 

una disciplina.
 » Relacionar la idea no sólo con otra disciplina, sino con otras asignaturas 

dentro del mismo campo disciplinar.
 » Para alcanzar a un producto final, es necesario una investigación que 

amplíe los conocimientos iniciales, que implican desafíos a enfrentar.
 » Ejercitar  una metodología de observación y análisis
 » Estimular la reflexión y la investigación no sólo en el propio campo de 

acción sino en otros afines.
 » Aplicar dentro de la metodología de trabajo la indagación sobre diferen-

tes saberes de los especialistas en cada tema.
 » Promover que las decisiones se basen en justificaciones que provienen 

de la investigación, de la reflexión y la crítica. 
 » Realizar exposiciones y debates sobre las problemáticas y posibles re-

soluciones para llegar a la presentación de los resultados finales sobre el tema 
a  desarrollar.

 » Fomentar el intercambio de ideas, el desarrollo de un juicio crítico tanto 
individual como grupal 

Esto elementos buscan mejorar la manera de trabajar en la interdisciplina 
en el diseño y despertar el placer de aprender, de investigar, de buscar, de equi-
vocarse, de generar juicios críticos y de obtener logros que fundamentalmente 
beneficien el proceso de aprendizaje.

Estos espacios curriculares interdisciplinarios que comparten grupos de es-
tudiantes de distintas disciplinas de diseño, trabajan con más de un docente a 
cargo del grupo, este funcionamiento del taller  tiene mirada más integradora 
y objetiva. Este espacio requiere del docente un esfuerzo de integración de los 
conocimientos,  una actitud interdisciplinaria que posee por soporte un modelo 
epistemológico cercano a la visión integral de la realidad. 

La interdisciplina necesita de la especialización para ampliar el propósito de 
un mejor desarrollo epistemológico. La formación de equipos pluridisciplinarios 
en un estudio o proyecto, no significa meramente una intención interdisciplinar, 
el hecho de juntar varias disciplinas para un estudio, no basta para conformar 
una verdadera interdisciplina que desarrolle conciencia sobre un objeto de co-
nocimiento. Se necesita de una perspectiva metodológica que conciba las pro-
blemáticas de manera particular desde los sistemas complejos   

Se entiende  a la interdisciplinariedad como la articulación entre diferentes 
disciplinas para abordar mediante la comprensión, intervención o investigación, 
problemas de la práctica profesional. 
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Se trata de una integración práctico-concreta, en el ámbito curricular o 
pedagógico y no en el ámbito epistemológico o de producción científica 
(Follari, 1982).

La experiencia nos demuestra que el currículum no es inflexible, ya que en la 
puesta en práctica de lo planificado intervienen diversos elementos humanos, 
materiales y circunstanciales que lo hacen dinámico, y por lo tanto, sujeto a 
modificaciones valederas. 

Por lo tanto, se advierte que el componente de formación profesional a 
nivel del currículo universitario va adquiriendo una complejidad que no admite 
resoluciones técnicas mecanicistas, ni soluciones únicas ni uniformes para el 
conjunto de las carreras. En particular, la jerarquización de las competencias 
genéricas a nivel curricular supone una instrumentación transversal, fundamen-
talmente en los ciclos profesionales, de muy difícil resolución técnico-curricular 
(Díaz Barriga, 2006).

Reflexiones Finales
El diseño actual, calificado como producto de interés social, como entidad se-
miológica, corresponde que esté preparado para que enfrente aspectos mul-
tidisciplinarios para formarse como objeto integral en el campo económico, 
social y cultural. Por eso, es necesario que la formación del futuro diseñador 
contemporáneo esté preparado para dirigir proyectos interdisciplinarios.                                                                      

La demanda de formación para la tarea interdisciplinar no es considerada 
en su debida importancia por materias curriculares. Se deberá pensar en la 
formación de graduados con pensamiento crítico, solidario que contribuya al 
mejoramiento de la calidad sustantiva de vida. 

Esto compromete el rol del diseñador como mediador cultural, como cons-
tructor e interpretador de realidades, es importante vislumbrar o entender que 
la interdisciplinaridad es un lema necesario en la pedagógica. 

La aparición de las nuevas currículas en la Facultad de Arquitectura, Diseño  
y Urbanismo deja planteada algunas líneas de análisis, que posibilitan profundi-
zar y cuestionar el lugar que ocupa la interdisciplina en la FADU.

Hace posible que adquieran un conocimiento integrador y por lo tanto que el 
aprendizaje se incline hacia una tendencia superadora.

La metodología didáctica que aplican estas asignaturas tiene la virtud de 
seleccionar, organizar, planifican, ejecutar y evaluar los contenidos curricula-
res desde una perspectiva integral de la profesión, excediendo la dimensión 
epistemológica y vinculándose dialécticamente con enfoques sociales, lo cual 
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constituye un elemento esencial en la formación del egresado con tendencias 
al saber/hacer profesional. 

Reflexionando sobre el rol del docente, se puede concluir que aprender a en-
señar de manera interdisciplinaria permite transferir conocimientos y experien-
cias que se emparentan con formas de accionar en el desarrollo profesional. Es 
importante destacar como en los talleres de prácticas sociales interdisciplina-
rias de la FADU se prescinde de la figura del docente como único referente del 
grupo de alumnos, requiriendo a cambio un equipo profesional en las distintas 
disciplinas. Esta situación, que con mayor auge se practica en la FADU, permite 
que el aprendizaje se profundice y complejice porque incorpora nuevas miradas 
que repercuten en los diseños llegando a reflexiones más enriquecedoras so-
bre los resultados obtenidos. 

La interdisciplina en el practica en el taller como espacio/tiempo, como 
forma de enseñar y aprender a través de una práctica proyectual, permite que 
la interacción entre compañeros y docentes establezcan una construcción con-
junta de saberes que promueve el aprendizaje colaborativo y significativo entre 
el conocimiento individual del alumno y el aprendizaje que se origina con la 
interacción con el otro.

Actualmente en la FADU no existen materias obligatorias que permitan a los 
estudiantes atravesar por estas prácticas proyectuales sociales interdisciplina-
rias y alcanzar así una experiencia pre-profesional. Sería importante valorar es-
tos espacios como experiencia formativa para los alumnos y a futuro propiciar 
que las curriculas de las carreras de diseño se estructuren con un enfoque inter 
y multisdisciplinar.  

Es interesante proponer algunos interrogantes a desarrollar sobre estas 
tendencias. ¿La interdisciplina ocupa hoy un lugar de discusión en la FADU? 
¿Cuáles son las miradas y pensamientos de las distintas cátedras acerca de 
esta postura? ¿Qué características presentan las currículas de las materias 
interdisciplinarias, y cómo es la actitud y formación de los docentes para es-
tos espacios interdisciplinarios? ¿Qué actitud tienen los estudiantes ante un 
proyectos sociales e interdiscuiplinario ?

Expresa Díaz Barriga (2006) que la experiencia nos demuestra que el cu-
rrículo interdisciplinario universitario va adquiriendo una complejidad cada vez 
mayor, entre los requerimientos de formación general y especializada, de for-
mación teórica y práctica, e incluso de formación disciplinar e interdisciplinar.  
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Resumen
La ponencia hace una reflexión de la experiencia del programa de extensión 
universitaria Proyectos Mauricio López especialmente en lo referido a la cons-
trucción del vínculo entre los actores universitarios y los actores sociales. La 
problematización de estas relaciones surge a partir del análisis de las dificulta-
des de los equipos extensionistas en vincularse con organizaciones territoria-
les. De esta manera se plantea los intereses en juego en estas relaciones y los 
desafíos para profundizar los procesos dialógicos.
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En el presente trabajo compartimos algunas reflexiones surgidas a partir 
de la implementación del Programa Proyectos Mauricio López, que se ejecuta 
desde 2008, y actualmente es gestionado por el Área de Articulación Social e 
Inclusión Educativa de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.

Antes de empezar queremos hacer referencia a quien le da el nombre al pro-
grama, el Profesor Mauricio Amílcar López, quien fuera docente de la UNCuyo y 
primer Rector de la Universidad Nacional de San Luis. Además de su hondo vín-
culo con las causas populares, encabezó una de las más profundas reformas 
en una universidad argentina, promoviendo la democratización en la construc-
ción del conocimiento. En una aciaga noche de 1977 fue secuestrado y hoy es 
uno de los/as miles de desaparecidos/as como consecuencia del Terrorismo 
de Estado impuesto por la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

El programa Proyectos Mauricio López consta de convocatorias de concurso 
de proyectos anuales, donde se financian propuestas de una duración de 9 
meses, con un trabajo compartido con organizaciones sociales.

Tal vez el concepto más característico de este tipo de proyectos socioe-
ducativos es el de diálogo de saberes. Pero ¿qué entendemos por diálogo de 
saberes? Boaventura de Sousa Santos nos acerca a este concepto a través de 
la categoría “ecología de saberes”. Para el sociólogo brasileño este sería “un 
conjunto de prácticas que promueven una nueva convivencia activa de sabe-
res con el supuesto de que todos ellos, incluido el saber científico, se pueden 
enriquecer en ese diálogo. Implica una amplia gama de acciones de valora-
ción, tanto del conocimiento científico como de otros conocimientos prácticos 
considerados útiles, compartidos por investigadores, estudiantes y grupos de 
ciudadanos, sirve de base para la creación de comunidades epistémicas más 
amplias que convierten a la universidad en un espacio público de intercono-
cimiento donde los ciudadanos y los grupos sociales pueden intervenir sin la 
posición exclusiva de aprendices”.

Nos sentimos obligados/as a reflexionar sobre el estado de ese diálogo que 
promueve el programa, y a pesar de que han habido avances, aún resta mu-
cho por hacer en ese sentido, fundamentalmente porque aún es hegemónica 
la concepción vinculada al saber científico como único válido, y por extensión, 
a que los valores culturales, sociales y políticos que sostiene el grupo social 
universitario. Una pista de ello son muchas de las actividades que se realizan 
en los territorios (charlas, capacitaciones, etc.) se propone replicar el modelo 
áulico-bancario, donde la comunidad tome el rol de alumno.

En las distintas experiencias se ha tendido a interpretar este diálogo en su 
forma más simple: en un intercambio de conocimientos. Pero entendemos que 
la propuesta es más que eso: es un diálogo transcultural, no sólo entre diferen-
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tes saberes, sino diferentes culturas, es decir, entre universos de significado 
diferentes (Boaventura de Sousa Santos).

Estas dificultades a la hora de entrar en diálogo, se advierten también en los 
actores y organizaciones con los que se pacta el trabajo en el territorio. En un 
análisis de las organizaciones sociales e instituciones públicas que participan 
de la 8va convocatoria, desarrollada durante el 2016, pudimos notar que de las 
123 entidades, sólo el 27 por ciento son organizaciones sociales territoriales, 
entendiendo a éstas como las que están conformadas por los/as habitantes de 
las comunidades donde está asentada la organización o por sus destinatarios/
as directos. Así mismo, entre todos/as los/as participantes en la última convo-
catoria, hay una proporción elevada de estudiantes universitarios y graduados/
as de universidades públicas y privadas. Para decirlo de otra manera: buena 
parte de los actores sociales con los que se desarrollan los proyectos, son 
miembros del mismo sector social que los/as integrantes del equipo universi-
tario. En este sentido podríamos decir que, en estos casos, se desarrolla en 
alguna medida  un diálogo o intercambio entre sectores medios universitarios 
que ejercen su actividad en territorio y sectores medios universitarios que se 
proponen hacer lo mismo.

Frente a este diagnóstico resolvimos realizar la 9na Convocatoria con un 
requisito obligatorio: todas las propuestas deberían estructurar el trabajo en 
territorio con una organización social de base, entendida esta como aquella 
que esté compuesta y dirigida por los/as destinatarios/as de sus acciones. 
Entendemos que así damos un salto cualitativo en la propuesta y fortalecemos 
el posicionamiento al programa en relación al debate sobre los sujetos protago-
nistas de los procesos de extensión. 

Si bien es temprano para realizar un diagnóstico certero podemos decir que 
esto ha implicado la consolidación de los vínculos con organizaciones y espa-
cios territoriales con los que ya se tenía una relación. Al mismo tiempo, y por 
esto mismo, significó que la participación tendiera a cerrarse a ese grupo y a 
los actores universitarios con los que existía dicho vínculo. 

En parte esto implica la consolidación de un conjunto de universitarios/
as que participan activamente en las convocatorias de proyectos y otras ac-
tividades de extensión, con una creciente formación. La contrapartida es que 
hay muchos/as otros/as que, por diversas razones, no se incorporan a esta 
propuesta. Advertimos que hay, al menos en nuestra Universidad, una carencia 
de diversidad de propuestas que entusiasme a quienes aún hoy no tienen en su 
horizonte formativo la inclusión de prácticas dialógicas territoriales.

Entendemos que una de las dificultades para desarrollar una práctica dia-
lógica está vinculada a los problemas para identificar que en la relación de 
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los sectores populares y los sectores medios universitarios hay intereses que 
movilizan o no, en favor de esta relación. Pensamos que hay que ahondar la 
reflexión de este aspecto, lo que nos puede ayudar a profundizar los procesos 
de aprendizaje dialógicos.

En este sentido entendemos que debemos hacer un esfuerzo en discernir 
en cuáles son los intereses de los/as universitarios/as que motiva la articula-
ción con los de los sectores populares. En relación a los/as estudiantes nos 
atrevemos a presentar aquí una hipótesis sobre este aspecto, siguiendo un 
análisis realizado hace más de tres décadas por el sociólogo argentino Juan 
Carlos Portantiero, sobre la participación política estudiantil universitaria.

Según Portantiero, los/as estudiantes que buscan ascenso social a través 
del conocimiento especializado, se encuentran “...con que dicho conocimiento no 
les puede ser brindado por las deficientes condiciones materiales en que se de-
sarrolla el aprendizaje, y con que el ascenso social y económico se ve trabado por 
la feroz competencia en el mercado que desvaloriza el diploma y va desdibujando, 
en sus años de estudiante, la percepción positiva de su futuro papel profesional”.

Por otro lado, los/as graduados universitarios al momento de llegar al merca-
do laboral, se encuentran con una fuerte competencia en un mercado reducido 
con una sobre abundante oferta, que, de encontrar trabajo, tendrá que lidiar con 
la diferencia entre los conocimientos adquiridos y la tarea concreta que realizará.

Para competir en este mercado, entonces, el título de grado es progresiva-
mente insuficiente. Pero esta situación de competencia en el mundo laboral 
de las organizaciones y movimientos sociales, al menos por el momento, no 
es tan necesario.

Actualmente, el movimiento estudiantil organizado no tiene como eje de 
trabajo prioritario las prácticas sociales educativas, probablemente porque 
las agrupaciones, centros de estudiantes y federación universitaria participan, 
conscientemente o no, del rol de la universidad que señalaba Portantiero, en 
cuanto a que la transición académica debe ser lo más dinámica y rápida posible 
para poderse insertar en el mercado laboral de la mejor manera. El eje funda-
mental pasa por optimizar las formas educativas, no por cambiarlas. Se parte de 
la certeza de que la universidad, tal como está, cumple con su propósito de pro-
mover la movilidad social ascendente. De todas maneras, aunque las prácticas 
socioeducativas no son el eje fundamental de sus reivindicaciones, no deja de 
ser una propuesta que es valorada y apoyada, pero siempre secundariamente.

Sin embargo existe un grupo de estudiantes que participa activamente de pro-
puestas de estas características. Hemos observado al menos dos características 
comunes de este grupo: en general no están organizados/as en agrupaciones es-
tudiantiles y tienen cierto distanciamiento y/o rechazo con el mundo académico.
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En relación a los docentes, un aspecto que hemos notado en las últimas 
convocatorias es  su creciente participación en los proyectos, y como contrapar-
tida, una menor participación estudiantil. Pensamos que esto es una expresión 
de los avances en la jerarquización de las prácticas socioeducativas y de exten-
sión, que otorga puntaje para quienes van a participar en concursos académi-
cos, pero a su vez prácticamente no genera ningún beneficio en la formalidad 
académica a los/as estudiantes.

Y en cuanto a las organizaciones e instituciones es probable que el interés 
sea distinto según los actores que intervienen en cada organización. Pero po-
demos decir que la legitimación que implica trabajar con la Universidad es una 
de las más importantes. Para una ONG, Fundación, Institución educativa y or-
ganismos estatales, la articulación con la UNCUYO será una forma de legitimar 
a sus autoridades, como también de proveer colaboración en la realización de  
actividades, y a veces algunos recursos. También hemos observado que algu-
nas organizaciones que no están compuestas por universitarios/as, presentan 
mayor resistencia para articular con la universidad. Esto sucede, entre otras 
cosas, porque han tenido una o varias experiencias donde los intereses de las 
organizaciones no han sido tenidos en cuenta para el trabajo conjunto.

Advertimos que hay en el grupo social universitario cierta dificultad en dis-
tinguir, entender y aceptar las formas organizativas no formales de los sectores 
populares. Pensamos que trabajar sobre estos temas será un camino interesan-
te para profundizar los procesos dialógicos en las iniciativas socioeducativas.

El programa Proyectos Mauricio López aspira, entre otros objetivos, construir  
espacios de articulación de intereses entre la universidad y los sectores po-
pulares, promoviendo que esta relación sea una herramienta que contribuya a 
procesos de trasformación tanto en el propio terreno universitario, como en los 
espacios comunitarios. La historia nos ha mostrado la potencialidad transfor-
madora de la unión de los/as estudiantes y docentes con los/as trabajadores/
as y el pueblo. El diálogo de saberes es una herramienta para ir construyendo 
estos lazos. Profundizar sobre sus complejidades y desafíos es el debate que 
tenemos por delante.
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Biblioteca Digital de Objetos de Aprendizaje Accesibles 
en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario

Miriam Bidyeran
mbidyeran@hotmail.com
Universidad Nacional de Rosario (UNR). Argentina

Resumen
Uno de los principales obstáculos que deben enfrentar los estudiantes con 
discapacidad visual cuando ingresan en la Educación Superior es el acceso a 
materiales para estudiar. Esta limitación incide directamente en su condición 
de estudiante universitario, en su desarrollo personal y la inclusión social.

Para dar respuesta a esta problemática se creó la Biblioteca Digital de Obje-
tos de Aprendizaje Accesibles (OAA) para personas con discapacidad visual en 
el ámbito de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Rosario.
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En la Facultad de Ciencia Política y RR.II. se dictan cinco carreras (Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Trabajo Social, Comunicación Social y Pro-
fesorado en Comunicación Social); en la actualidad es la Unidad Académica con 
más estudiantes con discapacidad visual de la Universidad Nacional de Rosa-
rio. A partir de la implementación de diferentes voluntariados, se producen los 
OAA. Estos circulan a pedido y por mail para quien lo requiera.

Los objetos tecnológicos accesibles se llevan adelante a través de dos formas:
 -  Leete algo: lecturas en voz alta por parte de lectores voluntarios; las voces 

se unen formando mp3 y
 -  Textos accesibles: a través de correctores que colaboran en el scaneado y 

preparación de materiales para alumnos con escasa o reducida visión.

Ambos espacios están articulados por el  Área de Accesibilidad de la Se-
cretaria de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencia Política y RR.II. 
de la UNR.

A lo largo de nuestra historia, el mundo ha sido diseñado por y para perso-
nas “normales” imponiendo múltiples barreras tanto físicas como simbólicas. 
Las diferentes arquitecturas, no sólo las urbanas, sino también las encontradas 
en los distintos universos cotidianos a los que se ve enfrentado una persona 
con discapacidad, no son la excepción. Los objetos tecnológicos y las  herra-
mientas diarias no están pensadas para un uso universal, accesible y abierto 
sino solo para una parte de la sociedad que lo compone. Internet, como nuevo 
medio de comunicación y reunión virtual, no está al margen de estas críticas. 
Por medio de la red mundial no sólo podemos comunicarnos, sino también ha-
cer infinidades de actividades para mejorar nuestra calidad de vida. Pero estos 
logros, que parecen acercar y brindar nuevas posibilidades al mundo, han origi-
nado una nueva barrera para las personas con discapacidad visual. Los indivi-
duos pertenecientes a este sector de la comunidad, se ven imposibilitados de 
aprovechar esta nueva herramienta informática, excluyéndolos cada vez más. El   
desarrollo y avance tecnológico exigen cada vez mayor preparación por parte de 
la sociedad. Si las personas con algún impedimento tienen dificultades para ac-
ceder a recursos que satisfagan sus necesidades básicas, con el advenimiento 
y expansión de nuevas tecnologías, se les abre una laguna inconmensurable 
entre ellas y el mundo que les rodea.

En lo estrictamente bibliográfico este desarrollo significa una revolución en 
las posibilidades de acceso a la lectura, pues pone al alcance de sus usuarios 
un enorme caudal teórico producido en la facultad, algo impensable años atrás, 
cuando los estudiantes no podían acceder a ellos, dados los tiempos y costos 
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de producción de libros en sistema Braille. Pensar en un ambiente accesible, 
promueve la democratización del saber en distintos soportes e incluye a estu-
diantes no videntes  al medio académico y social. 

Resulta interesante destacar la Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad que postula claramente que la accesibilidad implica 
“el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones 
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 
zonas urbanas como rurales”.(Convención, Ley N° 26.378, 2008).

El término “accesibilidad es la característica que permite que los entornos, 
los productos, y los servicios sean utilizados sin problemas por todas y cada 
una de las personas, para conseguir de forma plena los objetivos para los que 
están diseñados, independientemente de sus capacidades, sus dimensiones, 
su género, su edad o su cultura”.(Aragal, 2010).

Nuestra Universidad concebida como parte de la Sociedad de la que forma 
parte, está frente a un debate histórico que tiene que ver exclusivamente con 
la  democratización del conocimiento. A partir de pensar en una Biblioteca de 
Objetos de Aprendizaje Accesibles (OAA) la Universidad puede transitar su uto-
pía de la Educomunicación, es decir, “como un derecho y una responsabilidad a 
partir de las políticas públicas”. (Oliveira Soares, 2009:197). 

En virtud de lo expuesto, la Universidad, como espacio público y político de 
producción y circulación de conocimientos, debe admitir en su seno la más 
amplia pluralidad ideológica, política y religiosa en el marco de principios de-
mocráticos, garantizando y sosteniendo el respeto irrestricto por los Derechos 
Humanos. Las personas con discapacidad deben ser consideradas entonces, 
como sujetos de derecho, participantes activos en la conformación de una Uni-
versidad que haga lugar a las diferencias sin convertirlas en desigualdades. 

Se constituye en un hecho ineludible la toma de posición respecto de las 
políticas universitarias en relación a los Derechos Humanos. Fijar posición al 
respecto implica considerar a las personas con discapacidad como sujetos de 
derecho que, en su condición de ciudadanos y ciudadanas, se desarrollen en el 
ámbito público como participantes activos, comprometidos con la conformación 
de la Universidad en su conjunto, ya sea desde el desempeño de su rol como 
estudiantes, egresados, docentes o no docentes.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sin duda, nos 
ayudan a ello pues nos aportan nuevas visiones y contactos y, sobre todo, cons-
tituyen un verdadero desafío para todos nosotros. 
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Los nuevos ciberespacios educativos implican un avance espectacular y al 
mismo tiempo obliga a ser más consciente del sentido dialógico, solidario, per-
sonal e intercultural. Pensar en términos de educomunicación, complementa 
y reorienta la mirada en los principales problemas del mundo: la participación 
de todas las personas, la defensa de los Derechos Humanos, el respeto a la 
multiculturalidad y al ambiente, la lucha por la paz, la libertad de expresión y 
comunicación, las desigualdades sociales.

Roberto Aparici (2010) define la educomunicación como la interrelación en-
tre la educación y la comunicación considerándola como la educación para la 
comunicación. La educación para la enseñanza de los medios (nueva narrativa 
digital) a través de la Web 2.0 posibilita a los ciudadanos convertirse en produc-
tores y distribuidores de sus mensajes.

Las nuevas tecnologías han nacido con una vocación democratizadora, po-
seen a priori un increíble potencial de ayudar para la integración en los diversos 
ámbitos de la vida diaria a los colectivos más desfavorecidos y a quienes sufren 
alguna minusvalía. Las barreras que dificultan la igualdad de oportunidades pue-
den ser franqueadas si aseguramos el acceso de todos los individuos a estos 
servicios básicos a través de la tecnología.

Bajo esta mirada puesta en la educación como instancia comunicativa se 
crea la necesidad de formar comunidades virtuales accesibles, en las que se 
pueden compartir recursos y conocimientos. Imaginar e innovar no aparece acá 
como una actividad puntual, sino como un verdadero proceso, donde la realidad 
concreta y cotidiana puede ser modificada. Es imprescindible modificar concep-
ciones, imaginarios y actitudes para transformar una realidad con el objetivo de 
que la igualdad alcance el horizonte de la inclusión social.

Si se menciona el término “comunidades de aprendizaje” estamos ante la 
categoría de Sociedad de la Información trabajada por Manuel Castells. Este 
concepto remite a una forma de organización social en la que la generación, 
procesamiento y transmisión de la información se constituyen en las fuentes 
fundamentales de la productividad. El autor menciona la idea de red que da 
cuenta de la nueva forma que adquiere la organización de la sociedad y lo que 
denomina la “nueva economía”. (Castells, 2006) 

Estamos convencidas de que aún queda mucho por transitar hasta alcanzar 
el super objetivo de una Sociedad inclusiva, solidaria, justa y democrática. Tam-
bién sabemos que cada uno de nosotros, desde su lugar, no importa la jerarquía 
del mismo, puede hacer algo por el otro. Desde las Ciencias de la Comunicación 
y las tecnologías se nos abren día a día caminos impensable de oportunidades. 
Un mundo sustentable, accesible y cooperativo es posible. Allá vamos.
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Introducción
El compromiso social de las Universidades Públicas fue uno de los legados más 
trascendentes de la Reforma Universitaria de 1918. Acercándonos al Centena-
rio de la gesta reformista, resulta necesario repensar la Universidad buscando 
nuevos desafíos que conduzcan a esta institución a seguir siendo socialmente 
transformadora.

La integralidad –articulación entre las misiones de la Universidad: investiga-
ción, enseñanza y extensión- es uno de los desafíos más importantes de esta 
época. Dentro de esta articulación confluye la misión extensión como parte de 
la enseñanza académica de los estudiantes revitalizando la formación ética, y 
en profunda conexión con las necesidades locales. Entre otros, este desafío 
nos abre las puertas a postulados de una Segunda Reforma Universitaria don-
de la vinculación con las necesidades y el desarrollo social tenga un rol prota-
gónico (originando movimientos intra institucionales) que permitan adecuar las 
estructuras burocráticas de las Universidades a las necesidades sociales.

El sentido de este trabajo es compartir los movimientos y corrimientos que 
se fueron gestando a nivel de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata y desde allí hacia las prácticas de nuestra 
comunidad, en la búsqueda de la pertinencia y la integralidad. Para ello, recorre-
remos cinco dimensiones de gestión en donde se plasman formas de construir 
la relación entre la comunidad académica y la comunidad en general.

La evolución de los Proyectos de Extensión Universitaria 
La Universidad Nacional de Mar del Plata comenzó el camino de apostar a la 
Extensión Universitaria, como parte de las estrategias institucionales de promo-
ción de la pertinencia, en el año 2004. En ese entonces, el Rector Arquitecto 
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Daniel Medina promovió la creación de un subsidio a proyectos, que se sostuvo, 
desde entonces, anualmente y creció en convocatoria de proyectos y participa-
ción de la comunidad universitaria. Lo que inicialmente fue un subsidio, hoy for-
ma parte del cuerpo de la Ordenanza de aprobación presupuestaria, contando 
además con presencia en el texto del Estatuto recientemente reformado. 

La primera convocatoria fue regida por la OCS 1703/03. En ella, se estable-
cía quienes podrían integrar los proyectos (docentes, no docentes, graduados 
y estudiantes) y se definían las áreas temáticas en las que se debían inscribir 
los proyectos a financiar, siendo estas: “A- Microemprendimientos productivos, 
generación de empleo y fomento de economías alternativas. B - Producción y 
calidad de alimentos. C - Formación y capacitación de recursos humanos para 
programas de aplicación educativa. D - Prevención de enfermedades y promo-
ción de la salud. E - Mejoramiento del hábitat y medio ambiente. F- Desarrollo 
social”. La construcción de dichas temáticas fue definida en acuerdo en una 
Comisión de Secretarios de Extensión, y los proyectos, que podían durar hasta 
dos años, debían acreditar participación de al menos una institución extrauni-
versitaria quien debía avalar la presentación del proyecto. Una vez consolidada 
la presentación serían evaluados primero en una instancia interna “bajo la res-
ponsabilidad de la Comisión Asesora de Extensión de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata (CAE), cuyo objetivo primordial será la verificación del encuadre 
de las presentaciones a las políticas institucionales fijadas en la convocatoria.” 
y luego consecutivamente por una instancia externa “bajo la responsabilidad 
de especialistas en extensión en las diferentes disciplinas. Para ello la Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata constituirá un Banco de Evaluadores.”

Durante la vigencia de esta normativa se llevaron adelante 4 (2004 a 2007) 
convocatorias que posibilitaron la presentación de 120 proyectos de los cuales 
se aprobaron 70; principalmente en las categorías de Desarrollo Social y Cul-
tural, Formación y Capacitación de Recursos y Prevención de Enfermedades1. 
Estas categorías (desde su construcción epistemológica) reflejan en su mayo-
ría, acciones donde la comunidad es depositaria de los saberes construidos 
en la Universidad.

A partir del crecimiento y desarrollo de los proyectos, y a la luz de nuevas 
demandas comunitarias y los modos de abordaje, se hizo evidente la necesidad 
de repensar normativa para dotar de cierta flexibilidad a las convocatorias. Este 
proceso de debate intra institucional, concluyó con la aprobación de la OCS 

1) INFORME FINAL del Proyecto “Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) e 
instancias de capacitación para el fortalecimiento de la Extensión Universitaria”. Junio 2015. 
Mg. Mónica L. Tomás. Director del Proyecto PIAE. base del 2004 al 2009 y base 2010 y 2011.
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2175/07, en la que se define la extensión como “acciones planificadas desti-
nadas a producir y desarrollar la transferencia al medio de los conocimientos 
científicos, tecnológicos, humanísticos y culturales disponibles en la Universi-
dad.” Pero propone también, flexibilizar las áreas temáticas dejando esta labor 
en manos de la Secretaría de Extensión  a partir de la elaboración de normas 
para presentación de proyectos, que regirán cada convocatoria en particular. 
En esta normativa también se otorga autonomía para fijarán las prioridades 
de asignación de los recursos. Sin embargo, se sostienen lo lineamientos y 
procedimientos para la  evaluación, dejando en manos de la CAE la valoración 
formal y en los evaluadores externos la valoración de contenido con base en los 
mismos criterios definidos anteriormente. 

A partir de esta reforma, se llevaron adelante 6 convocatorias (2008 a 2013) 
en los se produjeron cambios en dos dimensiones: por un lado los escalafones 
de los proyectos y por otro las áreas temáticas. Los proyectos dejaron de orde-
narse en función de su duración (convocatoria 2008 y 2009) a organizarse por 
el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos propuestos (convoca-
toria 2010 a la actualidad); y pasaron de sostener las áreas propuestas en la 
OCS del año 2003 a redefinirse en función de nuevas problemáticas: A- Eco-
nomía solidaria y desarrollo de emprendimientos socioproductivos. B- Educa-
ción, ciudadanía y DDHH, C- Salud colectiva y promoción de la salud. D- Hábitat, 
vivienda y calidad ambiental. E- Arte, cultura y comunicación. Presentándose un 
total de 81 proyectos en el primer tramo de convocatorias, de los cuales fueron 
aprobados 50 siguiendo el mismo criterio de distribución que se presentaba; con 
la aparición con más fuerza de la categoría Mejoramiento del Hábitat. En tanto 
en el segundo tramo, se presentaron 182 proyectos, de los cuales fueron apro-
bados y financiados 102. Es interesante destacar que en este segundo tramo, 
la distribución presupuestaria por categoría de proyecto establecía un balance 
entre el fomento de nuevas iniciativas (50% del presupuesto destinado a proyec-
tos nuevos) y la consolidación de las existentes (25% proyectos a consolidar y 
25% a proyectos consolidados). En relación a las temáticas se homogeneizó la 
participación de todas las líneas con un crecimiento significativo de lo referido a 
Economía Social y Solidaria y Arte, Cultura y Comunicación. 

Sin embargo, durante el año 2012, como parte del proceso de evolución y 
crecimiento de las iniciativas de Extensión, fue preciso revisar nuevamente la 
normativa general de los Proyectos de Extensión con la intención de reconocer 
la existencia de diferentes estadíos en el trabajo territorial. La norma creada 
fue aprobada en el año 2013, la OCS 212/13, en la que se construye una de-
finición operativa para el Proyecto de Extensión, en sintonía con la definición 
propuesta en la normativa predecesora. Pero se produce un agregado signifi-
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cativo en materia integralidad y pertinencia: “Se promoverá de igual manera la 
integralidad, buscando la conjunción de la extensión, la investigación y la ense-
ñanza en los proyectos. Asimismo se admitirán los proyectos que aun no siendo 
interdisciplinarios o integrales, por su relevancia constituyan una actividad de 
interés tanto para nuestra institución como para las instituciones y organizacio-
nes de la sociedad civil involucradas”. De igual forma, lo que inicialmente fuese 
la construcción de un aval de una o más organizaciones extra universitarias, se 
convierte en la conformidad con el plan de tareas del proyecto, y la definición 
del alcance de los compromisos de la misma con el proyecto, proponiendo un 
vínculo mayor de las organizaciones en la elaboración de los mismos. Se modi-
ficó la denominación de la evaluación interna, reconociendo que los aspectos 
formales forman parte de una instancia previa a la evaluación de los proyec-
tos sosteniendola en manos de la CAE. A consecuencia, la evaluación quedó 
en potestad de un comité de evaluación que se conformaría con evaluadores 
integrantes del Banco elaborado a tales efectos por la RexUni donde pueden 
participar tanto evaluadores de la propia Universidad como de otras. De igual 
manera, en el marco de los criterios de evaluación se desagregan los impactos 
en “ci) Interno: inclusión curricular de la problemática abordada por el proyecto 
y la capacidad de integrar las funciones de la Universidad. y cii) Externo: Grado 
de satisfacción de las necesidades de la población destinataria del proyecto.” 
Se modifica la noción de Interdisciplina por Integración para referirse a los cam-
pos del conocimiento necesarios para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, 
también habilita la posibilidad de que la CAE elabore criterios complementarios 
para el desarrollo de la evaluación. Con esta normativa se sostiene la definición 
de las áreas temáticas para cada convocatoria así como el establecimiento de 
criterios de asignación presupuestaria. 

A partir de esta reforma, se llevaron adelante 6 convocatorias a proyectos de 
extensión (4 ordinarias 2014 a 2017 y 2 extraordinarias destinadas a los Cen-
tros de Extensión Universitaria2 2014 y 2015) en los que se puede observar la 
presentación de 126 proyectos a las convocatorias ordinarias de los cuales se 
aprobaron con financiamiento 63 y 8 iniciativas específicas para los Centros de 
Extensión Universitaria, que fueron financiados en su totalidad. 

Producto de esta evolución dimos inicio a la actual etapa de trabajo en la 
que nos propusimos sistematizar el trabajo realizado en el tiempo, pero también 
ofrecer un espacio democrático, sincrónico y abierto para conocer la labor de 
la extensión como productora de conocimiento hacia la comunidad en general, 

2) Ver más adelante: “Centros de Extensión Universitaria. Un espacio de encuentro entre la 
Universidad y los Barrios.”
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tanto como posibilitar el reconocimiento y la construcción de alianzas estratégi-
cas entre proyectos, territorios y organizaciones.

La Tecnología y la Información como Herramientas de Transformación
Acompañando este proceso, desde la Secretaría de Extensión Universitaria y 
con el involucramiento de las secretarías de extensión de cada Unidad Acadé-
mica, se abogó por el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de 
gestión. El primer paso dado con firmeza fue la implementación en 2016 de la 
primera versión del Sistema Integral de Información de Extensión de la UNMdP 
(SIIE), el cual representa un gran avance en varios aspectos esenciales para la 
misión extensión: por un lado, implica una herramienta de gestión informática 
que permite administrar de manera más efectiva todas las actividades y proyec-
tos de extensión; por el otro, se dispone como nuevo instrumento de difusión, 
aprovechando el auge de las redes sociales y las tecnologías de comunicación.

El uso de la tecnología en la gestión y el control de procesos y actividades 
es cada vez mayor. Las herramientas informáticas, desde softwares sencillos 
hasta complejos sistemas informáticos de gestión, son utilizadas en todas las 
organizaciones que exigen un exhaustivo trabajo de administración de recursos 
y personas. Con estas herramientas es posible tener un mayor conocimiento y 
una mayor eficiencia en la gestión de la información, y un conocimiento actua-
lizado y en tiempo real de los procesos, recursos y personas que conforman a 
la organización en cuestión.

Las personas encargadas de la gestión y las tareas administrativas de las 
distintas dependencias, encuentra en el SIIE el acceso a una base de datos 
alimentada a partir de lo generado por directores de proyectos y usuarios del 
sistema, tanto en los proyectos como en las actividades cargadas en el mismo. 
Esto les permite realizar un estudio estadístico profundo de las características 
temáticas, geográficas, de participación, etc, de la extensión, para elegir nue-
vas líneas políticas y de gestión. El SIIE representa una herramienta valiosísima 
para la toma de decisiones

A su vez, representa en términos de democratización de la información, un 
gran avance y un primer paso para alcanzar uno de los objetivos primordiales 
de la extensión: fortalecer el vínculo entre universidad y comunidad, siendo 
imprescindible el acceso a la información de lo realizado por parte de todos los 
actores y sectores que conforman el quehacer extensionista. 

El SIIE brinda la posibilidad de contar con los datos en tiempo real de to-
dos los proyectos y actividades que se presenten digitalmente. En la medida 
en que el mismo se utilice cada vez más, tanto para las convocatorias de rec-
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torado como para las convocatorias de unidades académicas o externas (por 
ejemplo, aquellas que dependen de la Secretaría de Políticas Universitaria), 
toda la comunidad podrá acceder de una manera más directa y transparente a 
los proyectos, consultar sus detalles, contactar con las personas que llevan a 
cabo las actividades, etc. De esta manera, el SIIE se establece como un canal 
de comunicación entre la Universidad y la Comunidad, poniendo a disposición 
información pertinente. (Para acceder al mismo, dirigirse a http://www.siiexten.
mdp.edu.ar/)

Objetivo final: Datos Abiertos
Propender hacia una política de “datos abiertos” implica buscar el empodera-
miento de la comunidad respecto de las actividades y proyectos de extensión 
promovidas desde la Universidad. Lo que, estimamos, provocará una creciente 
demanda por parte de los interesados en que dicha política se sostenga a lo 
largo del tiempo. Es por ello que, al permitir acceder primeramente al SIIE (y en 
un futuro no muy lejano al proyectado portal de Open Data), logramos aumentar 
el interés por la actividad extensionista, propiciando un punto de encuentro 
entre los diferentes actores, potenciando la sinergia de grupos y programas de 
extensión, logrando una retroalimentación en la evaluación de las actividades y 
proyectos, y permitir realizar una evaluación más precisa de las políticas lleva-
das a cabo desde la Universidad. 

Se pretende, en definitiva, desarrollar herramientas que permitan a los equi-
pos de trabajo, el desarrollo de proyectos y acciones extensionistas, generando 
auto-evaluaciones permanentes.

En la medida en que el SIIE se afiance como red de difusión y como herra-
mienta de gestión y administración, representará una ventaja cualitativa y de 
eficiencia para todas las personas que quieran hacer uso intensivo y extensivo 
del mismo. En tal línea, el SIIE se conformará como objeto primordial para el 
trabajo diario del personal administrativo y de gestión, y conformará una base 
de datos fiable para la hora de la toma de decisiones de políticas universitarias, 
y la materia prima para mostrar a la comunidad todo lo realizado.

Centros de Extensión Universitaria. Un espacio de encuentro 
entre la Universidad y los Barrios. 
Nuestra Universidad, desde su creación, fue concebida para dar impulso a la 
región en materia productiva y de desarrollo regional. Es por ello que, desde sus 
inicios, más allá de su misiones sustantivas, comenzó a pensar dispositivos 
que permitiera profundizar su presencia en el territorio. La primer experiencia 

http://www.siiexten.mdp.edu.ar/
http://www.siiexten.mdp.edu.ar/
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se refiere a los Centros Regionales de Educación Abierta y Permanente (CREAP), 
que fueron creados con la intención de descentralizar la oferta educativa en la 
región al suscribirse convenios con los diferentes Municipios para el dictado 
de carreras de grado en sus localidades. Esta experiencia se encuentra actual-
mente vigente y la UNMDP cuenta con 12 CREAPs en funcionamiento. Paralela-
mente en el año 2012 se decidió crear un espacio de articulación con las orga-
nizaciones de la comunidad, el CINTUS, Consejo Interinstitucional Universidad 
Sociedad. Este espacio nuclea a referentes de los estados municipales de la 
región, de cámaras empresariales, sindicatos, y la sociedad civil con el propó-
sito de diagnosticar la realidad regional y establecer alianzas de conjunto. Sin 
embargo, estas iniciativas no resultaron suficientes en materia de aumentar el 
alcance de la oferta pública universitaria en la región. Por ello, en el 2013, la Se-
cretaría de Extensión Universitaria, reflotó un viejo proyecto originado en paralelo 
a los CREAP, y dotó de contenido a los Centros de Extensión Universitaria (CEU).
Los CEU son espacios de co-gestión entre la Universidad y la Comunidad, que in-
tentan responder a las problemáticas y necesidades presentes en cada barrio, 
ya que es allí donde los vecinos y las organizaciones identifican las situaciones 
que requieren ser abordadas y/o acompañadas para mejorar sus condiciones 
de vida. Se pretende crear un espacio socialmente activo en el cual se desa-
rrolle un trabajo multi e interdisciplinario y de cooperación de los diversos acto-
res (instituciones educativas y de salud, colegios profesionales, organizaciones 
vecinales, dependencias de orden municipal, provincial y nacional) y la Univer-
sidad, constituyéndose en verdaderas comunidades de aprendizaje y de proce-
sos inclusivos. Ésta fluida y dialéctica relación intentará maximizar esfuerzos, 
superar la fragmentación y la superposición de acciones, y construir un vínculo 
sostenido basado en el compromiso, la solidaridad y el bien común3.

Para llevar adelante este proyecto se decidió hacer parte a la comunidad 
desde un inicio realizando una convocatoria a distintas Organizaciones de la 
Sociedad Civil que desearan formar parte. De allí, que en una primera etapa 
(2014) se seleccionaron las tres primeras sedes de Centros de Extensión Univer-
sitaria; constituyéndose los CEU San Martín, Puerto y Parque Camet. Luego de 
este comienzo, y continuando con la expansión de esta línea política de articu-
lación entre la Universidad y los barrios, al año siguiente se realizó la apertura 
de tres nuevos CEU en Batán, Dorrego y Pueblo Camet; y durante el 2016, con 
la apertura de los CEU Balcarce y Santa Clara del Mar, se amplía la perspectiva 
promoviendo un trabajo continuo con los municipios vecinos y se profundiza 

3) Libera, Maria Eugenia, Mertens, Violeta; Vidal, Ana Clara, Centros  de Extensión Universitaria. 
un espacio de encuentro entre la Universidad y los Barrios. (memo).
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una mirada regional que respalda el trabajo llevado a cabo por docentes exten-
sionistas de diferentes facultades.

A partir de la presencia de los CEU y su inserción institucional en las Redes 
Vecinales se entabló diálogo con más de 50 instituciones y se promovió la 
interacción con distintas iniciativas de la UNMDP como el Programa la Univer-
sidad en los Barrios, el Plan Fines Universidad, el Servicio Social Universitario, 
los Programas de Vinculación Socio-Productiva, Prácticas Socio-Comunitarias y 
Acción Comunitaria a través de su espacio de Género.

A raíz de ello, la Secretaría de Extensión Universitaria se encontró trabajando 
en aumentar los niveles de articulación de los equipos de docentes, con Institu-
tos y Grupos de Investigación, destacándose la ejecución (como ya lo menciona-
mos anteriormente) de 8 Proyectos de Extensión presentados en Convocatorias 
Específicas pensadas en función de las problemáticas planteadas por la comuni-
dad que participa de las actividades llevadas a cabo en los CEU; y el desarrollo 
de una nueva línea de intervención: los Proyectos Institucionales de Extensión 
para los Centros de Extensión Universitaria.

Estos Proyectos, de los cuales se encuentran seis presentados y en ejecu-
ción: uno en el CEU Puerto; dos en el CEU Dorrego; uno en el CEU Santa Clara 
del Mar, uno en el CEU Batán; y uno en el CEU San Martín, representan una 
síntesis del trabajo en común y una respuesta a las problemáticas planteadas 
por la comunidad. Son el producto de un trabajo que surgió de la detección y 
construcción de estas demandas, promoviendo reuniones participativas y vin-
culando a docente que hayan tenido un reconocido desarrollo en Grupos de 
Investigación o Extensión.

Asimismo, para esta línea de proyectos (aún en desarrollo), se requiere de 
una doble interacción entre lo Interdisciplinario y la Integralidad como requisito 
necesario para su presentación. Es decir, que deben dar cuenta de la interven-
ción territorial desde diferentes disciplinas, y priorizar la inserción de docentes 
y estudiantes de una o más cátedras en la propuesta. Y para ello, una evalua-
ción constante por parte de la Secretaría de Extensión.

viSoPro. De la experiencia territorial aislada a la 
constitución de redes de trabajo
A partir de la RR Nº 1970 del 2006, se dio origen al programa de Vinculación 
Socio Productiva (ViSoPro) dependiente de la Secretaría de Extensión Univer-
sitaria, con el objetivo de promover el desarrollo comunitario local, en materia 
productiva, promoviendo y apoyando procesos asociativos y espacios de inter-
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cambio horizontales, inscribiéndose así en el ámbito de la Economía Social y 
Solidaria (ESyS). 

Desde los primeros pasos dados en este sentido, ViSoPro se planteó como 
un espacio desde el que estudiantes, docentes y graduados de diferentes facul-
tades, intervinieran aportando cuestiones técnicas al acompañamiento de un pu-
ñado de Cooperativas de Trabajo con las que se hicieron los primeros contactos.

A lo largo de los 8 años siguientes, hasta 2015 inclusive, el programa fun-
cionó en base a la participación voluntaria principalmente de estudiantes avan-
zados que buscaban cumplimentar algún requisito curricular, que iban desde 
trabajos de campo hasta tesis de grado (3 de Ingeniería y una de Sociología), 
pasando por la implementación de las Prácticas Profesionales Comunitarias 
de la Facultad de Cs. Económicas, las Prácticas Profesionales Supervisadas 
de Ingeniería, y más recientemente las Prácticas Socio Comunitarias de las 
Facultades de Arquitectura y de Humanidades, y una modesta participación de 
docentes y graduados. En este sentido, pasaron más de 40 estudiantes por 
diferentes acciones realizadas con las 8 cooperativas de trabajo con las que se 
trabajó en esta dinámica de acompañamiento técnico, con la Feria de empren-
dedores de la ESyS que funciona en el ámbito del Complejo Universitario desde 
el 2011 (por la que han transitado cerca de 50 emprendedores y 15 productores 
agroecológicos), y en los 4 proyectos generados desde el Programa (entre con-
vocatorias de la Secretaría de Políticas Universitarias y la propia Universidad) 
que apuntaron a sensibilizar y formar sobre ESyS en escuelas y en el ámbito de 
dos de los Centros de Extensión Universitaria.

Pero a finales de 2015 se decidió darle otra dinámica al Programa, buscan-
do salir de la lógica de acción territorial directa, similar a la de los proyectos de 
Extensión, y de ofrecer un espacio de acreditación de requisitos curriculares a 
estudiantes, para dar paso a la formación de una red de articulación interna de 
la Universidad, donde se fomente la generación de proyectos desde diferentes 
facultades pero persiguiendo la articulación e interdisciplina necesarias desde 
el Programa. Al mismo tiempo, esta iniciativa pretendía que la institución se 
vincule más fuertemente con otras instituciones que apuntalan a la ESyS, como 
el municipio y el INTA, u organizaciones como el Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos, ACOOPERAR, la CTEP, y otras que actualmente trabajan con el 
sector principalmente desde la organización de espacios de comercialización. 
A su vez, paulatinamente, se intenta aumentar la participación en las redes de 
articulación con otras instituciones universitarias, como la RUESS de RexUni o 
el comité PROCOAS de AUGM.

Asimismo, esta vinculación con instituciones y organizaciones se plantea 
en dos sentidos: por un lado, realizar un diagnóstico conjunto sobre el sector 
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y sus necesidades, y por otro, generar sinergia en la realización de acciones 
de fortalecimiento. Ejemplo de esto son los pasos dados recientemente con 
el Programa ProHuerta del INTA y con la delegación local de la Sub Secretaría 
de Agricultura Familiar (Ministerio de Agroindustria), con quienes se viene tra-
bajando para formar un espacio compartido de consultoría y acompañamiento 
para productores, en diferentes aspectos de sus emprendimientos: de gestión 
y comercialización, jurídicos, y técnicos propios de la producción agroecoló-
gica. En el mismo sentido, se está delineando un convenio de trabajo con el 
IMFC, para abordar cuestiones similares pero relativas a las entidades Coope-
rativas de la ciudad.

Este nuevo esquema persigue que las actividades en la que se embarca el 
Programa sean a partir de la demanda explícita de los actores de la ESyS y que, 
una vez establecida esta demanda concreta, las acciones son articuladas con 
actores de las diferentes facultades y las instituciones mencionadas. 

Por último, en línea con el cambio de paradigma en el funcionamiento del 
programa, se busca generar mayor vinculación con la labor realizada en los di-
ferentes Centros de Extensión, explorando alternativas como promover el acer-
camiento de los emprendedores y productores de la Feria con los espacios de 
los Centros y las comunidades en las que se enclavan, o generar instancias de 
formación y sensibilización sobre la ESyS.

Prácticas Socio Comunitarias. Aportes para la formación 
Tal como se viene relatando, en todas las facultades se desarrollan desde hace 
mucho tiempo experiencias comunitarias de características diferentes. Algunas 
impulsadas desde cátedras o conjunto de cátedras, otras desde los centros 
de estudiantes o agrupaciones estudiantiles, muchas desde Proyectos de Ex-
tensión u otras modalidades. A pesar  que muchas de ellas no han tenido con-
tinuidad en el tiempo, ni fuertes niveles de institucionalización, han resultado 
en su amplia mayoría experiencias interesantes que configuran antecedentes 
valiosos para nuestra Institución. En el año 2005, la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales, llevó adelante una reforma curricular en la que incluyó en 
sus planes de estudio de un requisito denominado “Prácticas Profesionales Co-
munitarias”; con 30hs. de intervención acompañadas por un Seminario de con-
ceptualización y su correspondiente evaluación. A partir de estas, y recuperando 
el enorme potencial de aprendizaje en el año 2011, se elaboró un Proyecto 
que permitiera incorporar en las carreras de grado de nuestra Universidad una 
modalidad de aprendizaje extra áulico y de profundo vínculo con la realidad de 
la ciudad y la zona. Este proceso finalizó con la aprobación por mayorías de la 



Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

OCS Nº 1747/11 que establece la inclusión curricular de Prácticas Socio Comu-
nitarias (PSC) en el ámbito de las carreras de grado y pregrado de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. En la normativa se incluyeron algunos criterios que 
permiten discernir entre las diferentes ofertas de prácticas teniendo presente 
que esta estrategia de aprendizaje en trabajo comunitario representa en mu-
chos casos, una novedad institucional. La noción de Integralidad supone un 
atravesamiento longitudinal de las misiones universitarias en los proceso de 
producción de conocimiento y formación de graduados universitarios. Inscriptos 
en este paradigma, los procesos de construcción de conocimiento deben ser 
revisados, ya que nos posicionamos dentro los paradigmas epistemológicos 
que proponen la la práctica como un espacio de construcción de conocimiento 
complejizando lo denominado como curricularización de la extensión. 

Las prácticas se realizan en muchos casos, en articulación con proyectos de 
extensión y en el último año también en las sedes de los Centros de Extensión 
Universitaria. En dichas iniciativas, se han encontrado en el hacer estudiantes 
de diferentes disciplinas, docentes de profesiones diversas e investigadores 
con problemáticas indisciplinadas, que eran propuestas por actores de la comu-
nidad. El esfuerzo de coordinar estructuras de trabajo y lógicas de construcción 
de conocimiento tan heterogéneas, lejos de aparecer como obstáculo para la 
construcción de respuestas, se mostró como una oportunidad. En igual sentido 
sucede, en aquellos casos en los estudiantes han convocado a las organizacio-
nes a vincularse con la universidad. 

Este dispositivo se acopla con las iniciativas que se relataban previamente 
vinculando de forma explícita y obligatoria a los estudiantes con las experien-
cias en territorio. De forma tal, que no sólo ponen en juego sus saberes discipli-
nares sino que lo hacen necesariamente en articulación con otras disciplinas. 
La participación de los estudiantes en estas iniciativas, pone en la agenda de 
debates las metodologías de construcción de saberes disciplinares y los proce-
sos de identificación de las necesidades sociales en las que pueden contribuir. 
Cuando estos procesos se inscriben en proyectos o experiencias que parten 
de la necesidad comunitaria para el diseño del trabajo; estas prácticas se vuel-
ven una herramienta potente para poner en tensión la necesidad de formarse, 
en contenido y metodologías, de forma pertinente. Aunque el dispositivo es 
potente, el reciente ordenamiento del cronograma electoral de las autoridades 
unipersonales y de órganos de gobierno, permitirá avanzar fuertemente en la 
definitiva implementación en todas las unidades académicas, y a partir de esto 
comenzará la labor de articulación territorial transdisciplinar, que hasta el mo-
mento se restringe a iniciativas de algunas Unidades Académicas tal como fue 
descripto en el programa de Vinculación Socio Productiva.
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Conclusión
A lo largo de este recorrido hemos intentado dar cuenta de los avances que la 
Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
ha tenido en la última década. Evidenciar los movimientos que se gestaron como 
parte de las políticas que fueron impulsadas con el objetivo de modificar nues-
tras prácticas universitarias, desde el marco del compromiso social universitario.

Estas cinco dimensiones, representan la búsqueda de propuestas que ten-
dieran a la integralidad de las acciones y la sostenibilidad de los proyectos, y 
que trascendieran a las personas que les tocará gestionar este espacio.

La Secretaría que impulsó los Centros de Extensión Universitaria, y promo-
vió la creación del Programa de Vinculación Socio-productiva y el Programa Uni-
versitario de Prácticas Socio-Comunitarias, desde el 2004 a la fecha, sostiene 
ininterrumpidamente convocatorias a Proyectos de Extensión que tienen como 
eje vertebrador la mejora en la calidad de vida de las comunidades y resultan 
una importante herramienta para promover la mencionada vinculación entre la 
Universidad y la Sociedad. Año tras año fueron realizándose mejoras intentando 
estimular el trabajo interdisciplinario, integral y participativo.

Los proyectos se encuentran integrados por docentes, estudiantes, gradua-
dos, personal universitario y actores comunitarios que detectan necesidades, 
problemáticas o expectativas en una comunidad determinada y plantean planes 
de acción para trabajar. Cada propuesta es evaluada y financiada por la UNMdP.

Cada año cerca de 50 iniciativas se encuentran desarrollándose en distin-
tos barrios de Mar del Plata, Batán y Balcarce promoviendo la participación de 
más de 350 personas. Esto requirió un programa de sistematización y manejo 
de la información brindada por estas iniciativas: el Sistema Integral de Informa-
ción de Extensión. Desde el 2016, el SIIE es una realidad y se está poniendo a 
prueba este año con la primera evaluación realizada a través del mismos4, aten-
diendo a los objetivos planteados y proyectando una política de Datos Abiertos.

Actualmente, nuestra Universidad se encuentra en un año de definiciones 
de política institucional, ya que elige autoridades unipersonales a nivel del Rec-
torado así como de las conducciones de las Unidades Académicas. El resultado 
de este proceso, será clave para el sostenimiento y profundización de la integra-
lidad en la búsqueda de pertinencia social. En particular, para la construcción 
de políticas institucionales que permitan fomentar presupuestariamente la ar-

4) Primer Informe de Gestión de la convocatoria 2017 a Proyectos de Extensión Universitaria de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata. (versión digital: http://www.mdp.edu.ar/index.php/
extension/sistema-integral-de-informacion-de-extension/informes)
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ticulación entre misiones sustantivas. En este sentido, una de las propuestas 
actuales se encuentra en relación a la construcción de espacios de articulación 
por temáticas o por territorios geográfico, donde se encuentren quienes ha-
cen investigación, extensión y docencia en relación con estos, que permitan 
el diseño de propuestas integrales para el abordaje con peso presupuestario 
significativo, propendiendo a que sean localizadas en las zonas de influencia de 
los Centros de Extensión de Universitaria. En igual sentido, en la medida que 
avanza la implementación del SIIE, se pretende geolocalizar las actividades e 
integrar dicho sistema con las actividades de investigación de forma tal que se 
convierta en un potente canal de comunicación con la comunidad en general, 
así como un herramienta de gestión para el desarrollo local.
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Resumen
Desde la creación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en 1919, la 
extensión se constituyó en una de las funciones sustantivas que, junto con la 
docencia y la investigación, conjugó un modelo educativo en el que la calidad 
académica y el compromiso social marcaron fuertemente el perfil universitario. 

Desde entonces, la UNL exhibe una rica trayectoria en materia de extensión 
y un reconocimiento por parte de la comunidad de la que forma parte. 

Sin embargo, fue recién en los años 90 cuando Universidad se planteó una 
estrategia de institucionalización y fortalecimiento de la extensión y de integra-
ción con las otras dos funciones fuertemente desarrolladas en la universidad. 
Esta estrategia implicó una organización determinada, la definición de políticas 
y de instrumentos de gestión, la consolidación de equipos de trabajo y la dispo-
nibilidad de recursos presupuestarios  para llevarla adelante.

A partir del plan de desarrollo institucional de 1994, la UNL promovió la 
creación de programas y proyectos con el fin de definir organizadamente sus 
prioridades, hacer más eficaces sus acciones y ser más eficientes con los re-
cursos públicos. 

Es en este marco que en 1995 nacen los proyectos de extensión –que luego 
se articularían con los programas- como un dispositivo tendiente a potenciar y 
poner en valor a la extensión universitaria a partir de concebir al conocimiento 
como una construcción social, y al rol de la academia en el fortalecimiento de 
las instituciones democráticas, de la sociedad civil y de las políticas públicas.

En este camino recorrido de más de 20 años, se crearon diversos dispo-
sitivos de gestión que forman parte del Sistema Integrado de Programas y 
Proyectos de Extensión (SIPPE), que cuenta,  entre los instrumentos más impor-
tantes, los siguientes: diferentes modalidades de proyectos y prácticas de ex-

mailto:gmenendez@unl.edu.ar


Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

tensión; programas de extension; el sistema de becas de extensión (docentes, 
estudiantes y graduados); cátedras optativas y electivas; prácticas académicas 
solidarias (voluntariado UNL); y cursos de extensión. Además, como parte cons-
titutiva del modelo de intervención diseñado se destacan Centros de Extensión 
Comunitarios (CEC). 

El presente trabajo presenta un análisis de estos dispositivos y sus aportes 
a la academia y a la comunidad, a veinte años de su creación.
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1. La extensión en la UNL 
La Universidad Nacional del Litoral exhibe una vasta y rica trayectoria en mate-
ria de extensión la cual debe leerse en virtud del contexto de la que forma par-
te. Esto es, en clave histórico-política respecto del desarrollo del país -y de sus 
vaivenes institucionales-, del lugar que ocupan determinados conocimientos 
en las sociedades contemporáneas, del papel que asumen las universidades 
públicas en la comunidad y del propio desarrollo institucional de la academia 
como ente autónomo.

La extensión en la UNL forma parte indisoluble de un modelo de universidad 
que considera a la educación como un bien público social y un derecho humano 
y universal. Universidad que nace al calor de la Reforma Universitaria de 1918 
y en la que la extensión ha sido sinónimo permanente de compromiso social, de 
inclusión, de diálogo y de democratización de los conocimientos, incorporada ya 
de esta manera en el primer Estatuto fundante de la Universidad Nacional del 
Litoral en 1919.

A partir de esta profunda concepción democrática, autónoma, crítica y crea-
tiva, que brinda la Reforma Universitaria, la UNL asume su compromiso social  
y promueve a través de sus políticas institucionales la más amplia democrati-
zación del saber, del conocimiento y de la cultura en diálogo permanente con la 
sociedad; brindando su desarrollo académico, científico y tecnológico e interac-
tuando con diferentes actores sociales,  

En momentos democráticos, en los cuales no se avasalló la autonomía uni-
versitaria, se crearon espacios de articulación con diversos actores sociales, 
se instituyeron numerosas instancias de capacitación y alfabetización, de di-
vulgación científica, de promoción de actividades culturales, de acciones de 
prevención para la salud, de promoción de los derechos humanos, de asisten-
cia y acompañamiento a distintos sectores sociales y productivos, entre otros. 
Estas actividades se desarrollan aún hoy pero bajo otras miradas y modos de 
intervención. El objetivo de las prácticas apuntaba –y se da también hoy- a 
transformar las realidades de los sectores vulnerables a partir de la inclusión 
en un sentido amplio, a mejorar las condiciones socio-productivas de la región 
y a fortalecer las instituciones democráticas y las políticas públicas.

Por otra parte, cada vez que se interrumpía el orden constitucional o se 
intervenía a las universidades, la extensión se reducía a la mínima expresión, 
retirándose de los ámbitos sociales y acallando tanto a los docentes y estu-
diantes que transitaban esas prácticas. En su condición política, que expresaba 
la voluntad de transformación de situaciones sociales críticas, la extensión fue 
fuertemente censurada.
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Desde el retorno de la democracia en la Argentina en1983, la UNL fue con-
figurando un modelo universitario vinculado al desarrollo académico, científico y 
tecnológico institucional, así como al afianzamiento de una universidad preocu-
pada en dar respuestas a los paradigmas de formación, calidad, acceso, equi-
dad e integración; fuertemente comprometida con su sociedad. Modelo que se 
sostiene bajo la premisa de la responsabilidad indelegable por parte del Estado 
en cuanto a la educación pública y al financiamiento de la ciencia y la tecnología 
como condición básica para el desarrollo integral y autónomo como Nación.

En ese sentido, la extensión de la UNL1 parte de asumir su propia historia y 
de proyectarse hacia una sociedad inclusiva y con cohesión social, abierta a las 
diferencias, a la diversidad, a heterogeneidad de miradas e intereses y contra-
dicciones, a partir de entender y reconocer las dimensiones y categorías teóricas 
más importantes presentes en la extensión universitaria. Este modelo es pro-
ducto del debate académico interno y de las intensas discusiones en el ámbito 
de las redes y espacios nacionales y latinoamericanas.2 Pero también, es resul-
tado de la relación con los actores sociales, culturales y productivos, relación 
siempre dinámica en donde se ponen en juego imaginarios, intereses y poderes.

Hoy la extensión universitaria no sólo está presente en el Estatuto de la UNL 
y en su Plan de Desarrollo Institucional, sino que forma parte de manera sustan-
cial de la vida académica de la institución, fortalecida por un conjunto de norma-
tivas e instrumentos de gestión aprobados por su Consejo Superior que hacen 
posible llevar a la práctica los enfoques teóricos conceptuales y metodológicos 
planteados y definidos por la institución en materia de extensión universitaria.

Entre las líneas estratégicas e instrumentos de gestión más importantes 
que la UNL viene llevando a cabo en materia de extensión sobresalen: el sis-
tema integrado de programas y proyectos de extensión; el sistema de becas 
y pasantías; el programa de prácticas académicas (educación experiencial); el 
programa de cursos de extensión en sus diferentes modalidades; el régimen 
de voluntariado universitario; el programa de vinculación tecnológica y desarro-
llo productivo; el programa de desarrollo cultural; el desarrollo de la editorial 
de la universidad; el programa de relaciones institucionales y acción territorial 
(centros de extensión comunitarios); el plan de desarrollo de la investigación 

1) Para ver las definiciones y los debates consultar  las ediciones de nuestra revista de extensión 
+E. Ver en especial: Menéndez, Gustavo (2011) DOI: www.dx.doi.org/10.14409/extension.
v1i1.443
2) Ver Menéndez, Gustavo (2012). “Extensión y políticas públicas: la universidad en el centro del 
debate”. En. +E Revista de Extensión Universitaria. Santa Fe, Ediciones UNL. Año 2, Número 2. 
doi: www.dx.doi.org/10.14409/extension.v1i2.457

http://www.dx.doi.org/10.14409/extension.v1i1.443
http://www.dx.doi.org/10.14409/extension.v1i1.443
http://www.dx.doi.org/10.14409/extension.v1i2.457
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orientada y la apropiación social de los conocimientos; el proceso de interna-
cionalización de la extensión; y el programa de formación y capacitación en 
extensión universitaria.

Este plan de desarrollo de la extensión que la UNL viene llevando a delante, 
se encuentra definido en el proceso de planeamiento y evaluación de la exten-
sión en el marco del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, que 
plantea, entre sus objetivos centrales: la institucionalización y el reconocimien-
to académico de la extensión; la integración de la extensión con la docencia y la 
investigación; la apropiación social de los conocimientos; la acción territorial y 
la integración con las políticas públicas; la internacionalización de la extensión; 
y la formación en extensión universitaria.

2. ¿Qué son los Centros de Extensión Comunitaria (CEC)?
Los Centros de Extensión Comunitaria3, dependientes de la Secretaria de Ex-
tensión de la Universidad Nacional del Litoral, son espacios de encuentros y de 
acuerdos interinstitucionales y comunitarios que se constituyen en el territorio 
en el que la universidad se encuentra inserta y desarrolla sus acciones. En esta 
estrategia de intervención territorial, la UNL plantea como objetivos centrales: 
“aportar a la construcción de ciudadanía; acompañar procesos de innovación 
que promuevan el desarrollo local y regional; democratizar el conocimiento y a 
fomentar espacios para la expresión de la diversidad cultural”4.

En el momento de su creación (2006), se priorizó territorialmente la ciudad 
de Santa Fe, considerando para ello el “grado de vinculación institucional alcan-
zado con una determinada organización social, a partir de experiencias acumu-
ladas a través del tiempo en el desarrollo de proyectos compartidos”5, así como 
también las necesidades, demandas y potencialidades de los sectores más 
vulnerables. Hoy, esta figura de los Centros de Extensión Comunitaria (CEC) es 
adoptada en los  diferentes municipios y comunas con los que se trabaja. 

Para poder pensar posibles prácticas de extensión en un “territorio” se tie-
ne en consideración que el mismo es una construcción social, móvil, mutable y 

3) Surgen en 2006 con el nombre de “Centros Universitarios Barriales”. Resolución del 
Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral – Res.200/06. A través de la 
misma deja establecido definición política de ir gestando formas institucionales que promuevan 
la “sustentabilidad de la vinculación territorial”.
4) Secretaría de Extensión Universitaria, UNL. Documento Un aporte desde las políticas de 
Extensión Universitaria. Santa Fe, junio de 2006.
5) Resolución H.C.S. UNL 200/06. Art. N°4.



Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

con tiempos propios; es el escenario de las relaciones sociales, la actividad 
de los agentes es diferencial y por lo tanto su capacidad real y potencial de 
crear, recrear y apropiarse del territorio es desigual. Es un espacio de poder, de 
gestión y de disputa del Estado, de individuos, de grupos y organizaciones, don-
de concurren competencias de diferentes jurisdicciones (municipal, provincial 
y nacional), con intereses diversos, con percepciones, valoraciones y actitudes 
territoriales diferentes, que generan relaciones de complementación, de coope-
ración y de conflicto. Comprender el territorio donde se interviene es respetar y 
conocer las diferencias que lo constituyen y le dan identidad.

Es necesario comprender las acciones que en el mismo se realizarán, es 
decir, la intervención entendida como medio y no un fin, como mecanismo de 
integración de diferentes componentes que se ponen en juego en él. Para 
lo cual se deben tener en cuenta al menos dos cuestiones: la territorialidad 
desde un punto de vista topográfico y “el espacio social”, un espacio de signifi-
cantes, como proceso de continuidades y rupturas. También se consideran las 
posibles escalas de la intervención a nivel micro-social (barrios-comunidad-or-
ganizaciones sociales-estado local) y a escala macro-social (local- regional- jun-
to con el Estado).

Actualmente, en la ciudad de Santa Fe, mediante el dispositivo de CEC, se 
ha profundizado intervenciones en 50 barrios de 4 distritos (Noroeste, Suroes-
te, La Costa, Noreste). Se promueven mecanismos de vinculación, participa-
ción entre diferentes agentes del medio social de la ciudad, integrando y/o 
generando mesas de diálogo, espacios de consenso y articulación. En estas 
intervenciones, la UNL ha trabajado con más de 300 instituciones territoriales, 
manteniendo una mirada Inter-disciplinar en la identificación e interpretación 
de las problemáticas sociales, desde una doble perspectiva: en relación a as-
pectos teórico-conceptuales y en la comprensión del significado, que produ-
cen los agentes involucrados. Además, la UNL participa de manera activa en  
6  redes  interinstitucionales, que son ámbitos conformados por instituciones 
gubernamentales, organizaciones sociales y/o grupos organizados: Red Alto 
Verde, Nueva Vida, Noroeste, Parque Federal, Red Santa Rosa de Lima y Red 
Centenario. Asimismo, se participa de mesas de trabajo con el Gobierno de la 
Ciudad de Santa Fe.

En estos espacios se promueve la construcción de agendas consensuadas, 
se coordinan, articulan e implementan mecanismos y/o dispositivos institucio-
nales (Programas, Proyectos y Cursos de extensión) y comunitarios, que promue-
ven la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático de las institucio-
nes. Asimismo, se contribuye al aporte de las políticas públicas, que promuevan 
la construcción de una sociedad más equitativa, solidaria e inclusiva.
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3. ¿Qué es el Sistema Integrado de Programas y  Proyectos 
de Extensión (SIPPE)? 
El SIPPE, forma parte de una experiencia de más de 20 años ininterrumpido de 
trabajo y constituye uno de los dispositivos de gestión más importante de las 
políticas de extensión de la UNL, que tiene como objetivo principal planificar 
y llevar adelante líneas de extensión que articulen las capacidades institucio-
nales de la Universidad y sus prioridades, las necesidades territoriales, las 
políticas públicas y los actores involucrados en una determinada problemática. 
Los programas y proyectos de extensión representan espacios de trabajo e 
intervenciones en los temas y problemas de la agenda pública de mayor pre-
ocupación, en los que la UNL se involucra institucionalmente, brindando sus 
conocimientos, sus desarrollos científicos, tecnológicos y académicos, que se 
ponen en diálogo con los conocimientos y saberes de la sociedad y el estado, 
de los cuales la propia universidad forma parte, dirigiendo sus acciones priori-
tarias a los sectores de mayor vulnerabilidad cultural, social y económica. 

Desde los programas y proyectos se promueven:
 • la construcción colectiva de la agenda territorial en base a espacios de 

trabajo colectivo con los distintos actores involucrados;
 • metodologías para la construcción de diagnósticos y la identificación de 

problemas y demandas sociales; 
 • la integración de los programas y proyectos en los espacios territoriales; 
 • la producción de nuevos enfoques para el abordaje de problemáticas 

complejas; 
 • experiencias interdisciplinarias y multiprofesionales de abordaje de un 

tema o problema; 
 • la formación continua y la incorporación de todos los actores universi-

tarios (estudiantes, graduados, docentes y no docentes) a actividades de 
extensión, fomentando actitudes y aptitudes de compromiso social; 

 • la articulación entre docencia e investigación, a partir de la incorpora-
ción de contenidos relacionados con problemas sociales al currículo y la 
orientación de las investigaciones en las dinámicas territoriales concretas 
(Investigación Orientada);

 • la socialización y apropiación social de conocimientos;
 • la evaluación compartida de los procesos y resultado de las acciones en 

conjunto con los actores involucrados.
 • el fortalecimiento de las políticas públicas.

Asimismo, es importante mencionar, que este Sistema Integrado de Progra-
mas y Proyectos (SIPPE) fortalece los procesos de intervención territorial en la 
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figura de los Centros de Extensión Comunitaria (CEC), ya que posibilita el diálo-
go permanente de la UNL con organizaciones y redes presentes en el territorio 
y el desarrollo de acciones sostenidas en el tiempo. 

En este sentido, es importante también mencionar que el SIPPE integra a 
todo proyecto de extensión, voluntariado o similares aprobados en convocato-
rias externas a la UNL, como por ejemplo las realizadas por la Secretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.- 

3.1. El rol de los programas de extensión
Los Programas constituyen una instancia política y de gestión que aborda una 
determinada problemática que es considerada significativa para la Universidad 
y forman  parte de las preocupaciones más importante de la agenda pública.

Los Programas de Extensión, tal cual hoy se los conoce, surgieron con pos-
terioridad a la implementación de los proyectos de extensión. Justamente, se 
requería para su conformación el trabajo sistemático en acciones de extensión, 
de líneas de investigación y de actividades de docencia que dieran cuenta de la 
relevancia de un tema o problema. 

Los Programas son aprobados por el Consejo Superior, participan en cada 
uno de ellos, todas las Unidades Académicas a través de sus consejos de 
dirección; tienen sede en las Unidades Académicas y cuentan con asignación 
presupuestaria suministrada por la Secretaría de Extensión, en función a su 
planificación anual. Los Programas no están limitados en el tiempo, sino que 
pueden desarrollarse mientras persista la necesidad que les dio origen. 

Los Programas posibilitan llevar adelante esta nueva estrategia institucional 
articulando Proyectos de Extensión en sus diversas modalidades, acciones de 
difusión y concientización con las prácticas de enseñanza e investigación, me-
diante un trabajo integrado y contenedor de ámbitos de coordinación, flexibilidad 
ejecutiva y agilidad operativa. Los Programas son generadores además de diver-
sas instancias de formación tales como cátedras electivas y optativas que se 
acreditan en las diferentes carreras o bien cátedras abiertas a la comunidad. 

Cada Programa es aprobado por el Consejo Superior, cuenta con un director 
o directora docente de la UNL de reconocida trayectoria en la temática, dispone 
de un Consejo de Dirección y un equipo de trabajo. El Director/a es designado 
por el Rector a propuesta del Consejo Asesor de la Secretaría de Extensión. El 
Consejo de Dirección está integrado por representantes de las Unidades Acadé-
micas designados por sus decanos/as y tienen como función  orientar la plani-
ficación de las acciones del programa, como también promover las actividades 
programadas en las respectivas facultades e identificar docentes y líneas de 
investigación vinculadas con las temáticas de desarrollo del programa. El equi-
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po de trabajo está integrado por docentes, graduados y estudiantes de diversas 
disciplinas científicas.

Los programas que están actualmente en vigencia son: Alimento; Ambiente 
y Sociedad; Economía Social; Educación, Estado y Sociedad; Delito y sociedad; 
Derechos Humanos; Género y Equidad en Salud. 

Se encuentran además, en proceso de creación, nuevos programas vincula-
dos al desarrollo rural, al hábitat y los adultos mayores, entre otros. 

A su vez, existen espacios de articulación de distintos programas que com-
parten líneas y miradas para potenciar sus acciones.

3.2. Los proyectos de extensión
El Sistema de Proyectos de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral tie-
ne sus orígenes  en el año 1995 a partir de la aprobación dada por el Consejo 
Superior de los Proyectos de Extensión.

Ese año se realizó la primera convocatoria abierta denominada “Universidad 
y Sociedad” que contó con la aprobación de las primeras seis propuestas de 
trabajo, que por los resultados alcanzados, dieron lugar a nuevas convocatorias 
que se repitieron sin interrupción en los últimos 22 años. En 1999 los proyec-
tos pasaron a llamarse Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS).

En función de las experiencias adquiridas se vio la necesidad de impulsar 
diferentes estrategias con el fin de vincular la extensión al desarrollo académi-
co de grado en las diferentes disciplinas y en cada una de las cátedras que la 
componen, surgiendo de esta manera, los Proyectos de Extensión de Cátedra 
(P.E.C.) en el año 1998. Mediante esta modalidad se integró el trabajo de exten-
sión a los procesos de enseñanza, posibilitando el aprendizaje de contenidos 
específicos de los programas curriculares, en situación de contexto real. 

Paso siguiente, se crearon los Proyectos de Extensión de Interés Institucio-
nal (P.E.I.I.) a los efectos de dar respuesta a demandas concretas planteadas 
por diferentes sectores, organismos públicos e instituciones. Por esta razón, 
los PEII pueden ser formulados y presentados en cualquier momento del año 
(ventanilla abierta), se destacan por su fortalecimiento institucional y por gene-
rar condiciones de sustentabilidad de sus acciones en el tiempo. 

En el 2004 se crearon las Acciones de Extensión al Territorio (A.E.T.) que 
también son proyectos de extensión que tienen por objetivo central la formación 
de agentes promotores y multiplicadores en las diferentes temáticas aborda-
das, fortaleciendo alianzas y acuerdos interinstitucionales y sectoriales. 

En ese mismo año (2004) se crea el Régimen de Voluntariado Universitario 
(Voluntariado UNL) conjuntamente con la Federación Universitaria del Litoral 
(FUL), mediante el cual se promueven prácticas académicas solidarias en las 
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que cada voluntario se integra a un programa o proyecto de extensión existente 
y realiza esta práctica con el acompañamiento de equipo de trabajo, debiendo 
acordar con el mismo un Plan de Práctica.

En el 2006, a partir del camino recorrido y con la experiencia del desarrollo 
de los programas y proyectos de extensión realizados, se crea el Sistema Inte-
grado de Programas y Proyectos de Extensión (SIPPE).

A partir del año 2007, el Consejo Superior de la UNL aprobó el Programa de 
Incorporación Curricular de la Extensión, que plantea como objetivo central el 
de incorporar prácticas de extensión en todas las carreras de grado de la UNL,  
de manera de profundizar alternativas de formación de profesionales sólidos y 
fundamentalmente críticos y comprometidos con la sociedad. A partir de esta 
decisión,  la Universidad Nacional del Litoral ha transitado en estos últimos 8 
años un profundo y muy fructífero encuentro de integración entre las funciones 
sustantivas de la docencia con la extensión, incorporando la modalidad de la 
Educación Experiencial en el currículo e interpelando, desde allí, a las prácticas 
docentes y de investigación.6

A partir de los años 2013-2014 la convocatoria para proyectos tuvo una 
nueva modalidad de trabajo: inició un proceso de discusión interna -abierta 
a toda la comunidad académica- sobre las líneas prioritarias que contemplan 
los programas y culminó con un debate abierto con las redes territoriales, sus 
organizaciones y con organismos públicos municipales y provinciales con el fin 
de orientar la convocatoria para proyectos de extensión. Esta nueva modalidad 
permitió construir socialmente una agenda de problemas que permitió orientar y 
acordar las intervenciones situadas. En este trabajo se destaca la acción territo-
rial llevada adelante por los Centros de Extensión Comunitarios (CEC). 

Los proyectos de extensión -más allá de sus diferentes modalidades- pre-
sentan las características de proyectos de desarrollo social, ya que cada uno de 
ellos está relacionado a un conjunto de problemáticas identificadas, vinculadas 
a un sector social muy bien definido y localizado en un determinado territorio. 

Si bien se encuentran vinculados a uno o más programas, los proyectos 
son unidades autónomas de acción que cuentan con equipos de trabajo y fi-
nanciamiento para la ejecución de un conjunto de actividades interrelacionadas 
necesarias para el logro de objetivos específicos en los diferentes problemas 
abordados. A diferencia de los programas, los proyectos tienen una duración 
limitada, dependiendo del tipo de propuesta que se trate.

6) Camilloni, Alicia; Rafeghelli, Milagros; Kessler, María Elena; Menéndez, Gustavo; Boffelli, Ma-
riana y otros. Integración docencia y extensión. Otra forma de enseñar y aprender. Ed. Universidad 
Nacional del Litoral. Argentina, 2013.
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Cada proyecto está estructurado siguiendo una secuencia de marco lógico, 
de forma tal de asegurar con un importante grado de factibilidad que mediante el 
desarrollo del conjunto de actividades interrelacionadas planteadas y en función 
de los recursos disponibles se pueda lograr alcanzar los objetivos propuestos.

En cuanto al recorrido institucional de los proyectos de extensión, los mismos 
presentan los siguientes momentos: construcción de ideas proyectos;  formula-
ción, evaluación y aprobación de los proyectos; ejecución, análisis de resulta-
dos, aprobación del informe final y divulgación. La Secretaría de Extensión de la 
universidad tiene la responsabilidad de la instrumentación del Sistema con el 
acompañamiento del Consejo Asesor de Extensión, integrado por los responsa-
bles de extensión de todas las unidades académicas. 

Los proyectos son formulados por sus equipos y presentados a la Secretaría 
(a través de las respectivas unidades académicas) en el marco de las convoca-
torias realizadas. Al momento de cada convocatoria se realizan instancias de 
capacitación y asesoramiento dirigido a todos los interesados en participar. Los 
Proyectos de Extensión de Interés Institucional (PEII) se pueden presentar en 
cualquier momento del año.

Con el fin de acompañar y orientar el proceso de formulación de proyectos 
(en sus diferentes modalidades), se ha instituido la figura de “Idea Proyecto” de 
presentación obligatoria en cada convocatoria. La “Idea Proyecto” constituye el 
primer paso que todo equipo debe dar antes de formular y presentar el proyecto 
definitivo. La Secretaría de Extensión, conjuntamente con el Consejo Asesor y 
los equipos de los Programas de Extensión, realizan las devoluciones de las 
Ideas Proyectos a sus autores, con las observaciones y sugerencias que corres-
pondan para ser tenidas en cuenta en la formulación definitiva de los proyectos. 

Luego de ser presentados, los proyectos pasan por las siguientes instancias: 
 - Admisibilidad: Las propuestas son analizadas por la Secretaría de Ex-

tensión de la UNL a los efectos de constatar el efectivo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en cada convocatoria y de acuerdo a la modalidad 
correspondiente. 

 - Pertinencia (criterio de incluisión): Está a cargo del Consejo Asesor de la 
Secretaría de Extensión. En esta instancia se analiza el cumplimiento con los 
criterios, definiciones institucionales y condiciones establecidas de acuerdo a 
la modalidad a la que cada proyecto se presenta.

 - Evaluación Externa: Esta instancia está a cargo de los evaluadores exter-
nos a la universidad. Los Evaluadores Externos son Profesores de las Universi-
dades Nacionales designados por el Consejo Superior de la UNL, especialistas 
en diferentes campos y con experiencia y reconocimiento en extensión. La eva-
luación externa está integrada por un jurado de dos miembros, con la condición 
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que al menos uno de ellos acredite importantes antecedentes en la temática 
o problemática abordada por el proyecto. La evaluación contempla una instan-
cia de entrevista con los responsables de las propuestas, quienes pueden ser 
acompañados por representantes de organizaciones e instituciones con las 
cuales el proyecto propone trabajar.

Una vez aprobados, cuentan con el acompañamiento y el monitoreo de la 
Secretaría de Extensión. Durante su ejecución y al finalizar los mismos, deben 
presentar informes parciales y final, con la opinión de los actores y sectores par-
ticipantes  e informe realizado por la Secretaría de Extension. Este informe final 
es acordado por el Consejo de Extensión y aprobado por el Consejo Superior. 

La Universidad Nacional del Litoral define cada año la inversión presupues-
taria que destinará al Sistema Integrado de Programa y Proyectos de Extensión 
para posibilitar el desarrollo los mismos. También es importante mencionar que 
la mayoría de los proyectos logran obtener diversos recursos adicionales -con-
trapartes- suministrados por las organizaciones e instituciones relacionadas 
con cada proyecto. Estas contrapartes, en general, no son monetarias sino 
más bien en forma de productos o servicios (disponibilidad de un local o bien 
servicios telefónicos, internet, vehículos, etc. utilizado por el proyecto; aportes 
insumos varios; disponibilidad de colaboradores y voluntarios aportados por las 
instituciones; entre otros).

4. Los aportes del SIPPE y de los CEC

4.1. Para la Universidad 
Como resultado de este trabajo de 22  años consecutivos, la UNL cuenta con 
más de 1.000 proyectos y prácticas desarrolladas (propias de la UNL y aquellas 
originadas por convocatorias externas), la participación de  más de 1.300 docen-
tes, alrededor de 25.000 estudiantes participantes de los proyectos y prácticas 
de extensión, 5.000 voluntarios y voluntarias (en su mayoría estudiantes), 1.300 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones y organismos del Estado que 
aunaron sus esfuerzos en cada una de estas intervenciones.

Como el SIPPE apunta fundamentalmente a fortalecer la integración con la 
docencia y la investigación, se pueden visualizar experiencias de intersección 
muy interesantes con fuerte impacto tanto en el interior de esos espacios como 
en la gestión universitaria.

 • Con relación a las cátedras o espacios curriculares, las prácticas de exten-
sión tienen implicancias directas y concretas, al interpelar constantemente 
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marcos disciplinares y campos profesionales. Al propiciar trabajos transver-
sales entre distintas cátedras y unidades académicas, se inauguran diálogos 
entre especialistas, investigadores y graduados aportando otras perspectivas 
a docentes y alumnos. 

De la misma manera, algunas cátedras habilitan espacios, seminarios y 
cursos en donde los actores sociales son parte de los equipos docentes, enri-
queciendo de esta manera el currículum universitario. 

Al intervenir en situaciones concretas, no sólo se fomenta el compromiso 
social de los alumnos sino que se los pone en “situación de trabajo real”, pre-
vio a su graduación.

Por otra parte, la creación y dictado de la cátedra electiva y optativa de exten-
sión posibilita a estudiantes de las diversas carreras poder realizarla y con ello 
transitar un espacio curricular en el que se brinda contenidos teóricos y se reali-
zan prácticas concretas en el marco de los programas y proyectos de extensión.

En la misma dirección, se desarrollan instancias de formación sobre moda-
lidades educativas alternativas como lo representa la educación experiencial, 
destinadas a docentes que fomentan la inserción curricular de la extensión, 
problematizando la intervención interdisciplinaria, identificando los problemas 
y el mapa de conflictos y desarrollando contenidos teóricos y conceptuales 
acerca de otras formas de enseñar y de aprender. En este sentido, cabe des-
tacar que a partir del año 2007, la UNL viene desarrollando un Programa de 
incorporación curricular de la extensión en todas las carreras de grado de la 
universidad mediante la incorporación de Prácticas de Extensión de Educación 
Experiencial que se constituyen en una clara propuesta de innovación curricular 
y de integración de la extensión con la docencia con el objetivo de contribuir a 
una formación más integral, desarrollando capacidades críticas, aprendiendo y 
enseñando en la complejidad y diversidad y por sobre todas las cosas, forman-
do ciudadanos críticos y comprometidos socialmente.

Desde el SIPPE se realizan aportes significativos a los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, no solo brindando el espacio de los programas y de los 
proyectos de extensión para la realización de las prácticas, sino contribuyendo 
a través de sus equipos a tales procesos educativos. En este sentido, es im-
portante también destacar la participación de estudiantes en la realización de 
prácticas educativas solidarias, en el marco del Programa de Voluntariado de 
la UNL. Estas prácticas se llevan adelante en los espacios que brindan los pro-
yectos y programas de extensión, en los que los estudiantes se integran a los 
equipos y realizan sus prácticas de carácter formativas y solidarias.

 • Con relación a la investigación, la integración con la extensión ha permitido 
problematizar tanto los marcos teórico -metodológicos, como la habilitación de 
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nuevas líneas de gestión en los tradicionales programas de investigación. Así 
nació en el 2007 el Programa “Cursos de Acción de Investigación y Desarrollo 
Orientado a problemas sociales y productivos” (CAI+D Orientados), creado por 
el Consejo Superior de la UNL. Estos CAID incorporan un avance en la genera-
ción de conocimientos en el contexto de su aplicación, particularmente a través 
de la identificación social de los problemas y de la participación de actores in-
teresados (organizaciones, organismos públicos e instituciones) en el proceso 
de creación de nuevos conocimientos y la evaluación social de los mismos. 

También aquí ha sido y es cada vez más significativo el aporte del SIPPE 
a la investigación, no solo en su contribución en la elaboración de la “agenda 
para la investigación”, sino también participando en  los procesos de apropia-
ción social de los nuevos conocimientos desarrollados. Es importante destacar 
en este aspecto, el crecimiento permanente que se ha registrado en estos 20 
años de equipos de docentes e investigadores que llevan adelante proyectos de 
extensión y de investigación en un diálogo muy enriquecedor entre los procesos 
de intervención, de apropiación social de los conocimientos y de la construcción 
de nuevos conocimientos socialmente acordados.

 • Con respecto al fortalecimiento de la Extensión, el SIPPE y los CEC han po-
sibilitado y posibilitan la institucionalización y el reconocimiento académico de 
este función sustantiva en al UNL. En estos 22 años de desarrollo de proyec-
tos y programas de extensión se ha profundizado de manera significativa los 
procesos de intervención en los espacios socio-culturales, socio-productivos y 
socio-comunitarios, que permite identificar y acordar la agenda de trabajo de 
extensión y con ello orientar proyectos y prácticas académicas en cada convo-
catoria. Pero además, a través del SIPPE, se contribuye a la inter-disciplina; a la 
integración docencia-extensión-investigación; a la participación de docentes-in-
vestigadores, estudiantes y graduados; a la incorporación en los equipos de pro-
yectos de representantes sociales, de organizaciones e instituciones. Y finalmen-
te, la incorporación del monitoreo y autoevaluación, brinda elementos de análisis 
y posibilita realizar una mirada crítica de las prácticas universitarias que permite 
repensar las mismas así como también sus políticas e instrumentos de gestión. 
En este sentido, es para destacar, que el trabajo riguroso, pertinente y sistemá-
tico con la comunidad, le ha otorgado a la Universidad un nivel de visibilidad y 
de reconocimiento social muy alto, tal como lo demuestran estudios realizados.7

7) Encuesta realizada por el Observatorio Social en el año 2005 en donde la UNL fue identificada 
como la institución más reconocida y con mayor imagen positiva de la ciudad de Santa Fe.
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4.2. Para el Estado- Sociedad y para con las Políticas Públicas
Tal como se ha expresado anteriormente, la extensión -desde su dimensión 
política, académica, dialógica, pedagógica y transformadora- le confiere a la 
propia universidad la posibilidad de “mirar” de manera crítica y permanente 
sus propias prácticas académicas y repensar sus políticas institucionales. Las 
prácticas de extensión ubican a la Universidad en diálogo permanente con la 
Sociedad y el Estado –de los cuales aquella forma parte-, contribuyendo a partir 
del conocimiento y el pensamiento crítico, al estudio, diseño, formulación, mo-
nitoreo y evaluación de políticas públicas en la búsqueda de una mayor y mejor 
calidad de vida para todos sus habitantes. De esta manera,  se sientan las 
bases del papel preponderante que se le asigna a la extensión hacia el interior 
de la Universidad, como así también marca una posición respecto del tipo de 
aporte que se espera que realice hacia la sociedad en su conjunto. 

De allí que el abordaje de una “mirada crítica” señala un “deber ser”, una 
“ética” que orienta el imaginario institucional y que indica un modo de vincula-
ción con el Estado y con la comunidad. Este “deber ser” orienta las acciones 
en pos de mejorar la calidad de vida de la población, resignificando la llamada 
misión social de la Universidad.  

Este enfoque remite a incorporar como aspecto central del análisis a la 
inclusión y cohesión social, ciudadanía y su relación con las políticas públicas.  
En este sentido, no deja de ser  significativa en sí misma, la relación de las uni-
versidades con las políticas públicas y en especial en el campo de la extensión 
universitaria. No existe programa, proyecto o acción de extensión que no se 
vincule con las políticas públicas presentes en el territorio. Toda práctica de ex-
tensión, toda intervención en espacios sociales y territoriales están vinculadas  
a problemáticas concretas que se relacionan con políticas públicas existentes 
o por crearse, que traduzcan el compromiso del Estado y sus instituciones. 

Este planteo ha estado presente en estos 22 años de experiencia con los 
programas y proyectos de extensión y las estrategias de intervención territorial 
llevadas adelante por la UNL, realizando aportes significativos en términos de in-
clusión y cohesión social. Entre los resultados más importantes de este trabajo, 
se destacan: apropiación social de los conocimientos; fortalecimiento de las ca-
pacidades de autogestión; emponderamiento de las organizaciones y sus redes; 
análisis y monitoreo social de políticas públicas; construcción social de mapas 
de vulnerabilidad y de agendas para las políticas públicas prioritarias; formación 
de promotores y agentes multiplicadores para actuar en diferentes campos te-
máticos (salud, ambiente, derechos humanos, género, etc); construcción social 
e institucional de agendas para la investigación y la extensión; entre otros.
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De esta manera el SIPPE contribuye, desde la educación, el conocimiento y 
el pensamiento crítico, a la Sociedad y al Estado, abordando los más diversos 
y complejos problemas sociales, culturales y productivos y sumando esfuerzos 
al campo de las políticas públicas, en sus diferentes jurisdicciones. 

5. Conclusión
Los procesos políticos, sociales, económicos y culturales actuales, interpela a 
las universidades públicas y al sistema científico y tecnológico a brindar sus 
aportes desde la educación, el conocimiento y el pensamiento crítico. La mi-
sión social de la Universidad se encuentra directamente relacionada con el 
lugar que se le da al conocimiento como elemento fundamental de transforma-
ción social y el valor que se le otorga a la educación como un derecho social y 
humano fundamental.

En este sentido, es importante destacar la centralidad que tiene el conoci-
miento en cada una de las funciones sustantivas de la universidad. De acuerdo 
a la manera en que se transmite, circula, se crea o se apropia socialmente el 
mismo, se está en presencia de las diferentes funciones sustantivas académi-
cas de las instituciones universitarias. Por esta razón, la extensión universita-
ria, adquiere una dimensión académica institucional sustantiva a partir de su 
íntima relación con el conocimiento, presente en cada una de sus prácticas. En 
cada acción de extensión, en sus prácticas, proyectos o programas se pone en 
juego conocimientos adquiridos y/o desarrollados por parte de la comunidad 
universitaria que dialogan con los conocimientos y saberes presentes en el 
medio socio-cultural y socio-productivo en el que se interviene. 

Desde este lugar, desde la educación y el conocimiento como acto demo-
cratizador para la transformación y desarrollo social, se re-significa el propio 
concepto de  misión y compromiso social y cultural de la universidad, donde la 
extensión adquiere un rol central en cada práctica transformadora. 

Desde este lugar, el Sistema Integrado de Programas y Proyectos de Exten-
sión de la UNL y los Centro de Extensión Comunitaria,  se han constituido como 
espacios académicos y de gestión institucional destacados de las políticas de 
extensión de la universidad.

El SIPPE, tuvo su referencia histórica  a partir de la convocatoria a proyectos 
de extensión hace 22 años y con el tiempo se fue conformando en un lugar ins-
titucional central, en el que se integran la docencia, extensión e investigación; 
hace posible la institucionalización y el reconocimiento académico de la exten-
sión; permite dar respuesta a las más complejas y diversas problemáticas del 
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medio; contribuye al fortalecimiento de las organizaciones y sus redes sociales 
e interviene en las políticas públicas desde el pleno ejercicio de la autonomía y 
el desarrollo del pensamiento crítico. 

Fortalecer y profundizar las políticas y prácticas de extensión en las univer-
sidades en la dirección planteada en el presente trabajo, implica el desarrollo 
integral de la propia Institución Universitaria, ya que re-significa el sentido de la 
misión social, interpela a la docencia en pensar en otras formas de ensañar y 
de aprender e invita  a la investigación a pensar en nuevas formas de construc-
ción de conocimientos y la apropiación social de los mismos. Pero para ello, se 
requiere construir espacios colectivos que permitan pensar en conjunto estos 
nuevos desafíos. Y sin lugar a dudas, el SIPPE y los CEC, forman parte de un 
modelo de intervención de la Universidad Nacional del Litoral que enriquece 
las prácticas y contribuye a una sociedad más justa, más solidaria, con mayor 
inclusión y cohesión social.
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Espacio de Aprendizaje y Apoyo Escolar en la 
Biblioteca Popular Pocho Lepratti
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Universidad Nacional de Rosario (UNR). Argentina

Resumen
El Área de Programas Comunitarios de la Secretaría de Extensión Universitaria 
de la U.N.R. coordina el “Espacio de Aprendizajes y Apoyo Escolar” en la Biblio-
teca Popular Pocho Lepratti, junto a estudiantes colaboradores de diversas uni-
dades académicas y residentes de cátedras de prácticas no formales.

La Biblioteca es una Asociación Civil Sin Fines de Lucro que funciona desde el 
2002 en el Barrio Tablada de la ciudad de Rosario. En sus inicios se ha propuesto 
como un espacio cultural, de educación popular y de comunicación comunitaria.

El espacio esta destinado a los niños y niñas de las escuelas primarias de 
la zona. Tomamos como ejes lo histórico- social, lo artístico-cultural, lo pedagó-
gico y la salud en general, desde una perspectiva de promoción de los derechos. 
La esencia del taller es desarrollar actividades y tareas desde una perspectiva 
lúdica en las que se combinan la participación, la integración y la comunicación, 
poniendo en relieve la cooperación, el respeto y el cuidado, tanto de uno mismo 
como del compañero, fortaleciendo los vínculos y el sentido de grupo.

El objetivo se centra en acompañar a los niños en su proceso de enseñan-
za - aprendizaje acompañando el recorrido del año escolar siendo partícipes de 
este camino, otorgando herramientas de reivindicación de derechos. Además 
se busca fortalecer los vínculos entre la escuela, la familia y la Biblioteca.

Para esto nos basamos en los planteos de la Educación Popular, sostenien-
do la necesidad de una educación como un proceso dinámico, dialéctico, de 
problematización de la realidad y crecimiento con un otro en donde se conjuga 
el diálogo, la acción y reflexión crítica como base del aprendizaje. Considerando 
que la educación es tanto un derecho como una necesidad, proponemos al 
Espacio de Aprendizajes, como un escalón más que puede acercar a que los 
niños y niñas sean capaces de tomar sus propias decisiones en las diversas 
situaciones que se presentan en el día a día, interviniendo en el lugar social en 
el que forman parte, habilitando a la denuncia y al cambio social.

El acompañamiento de los estudiantes y voluntarios en el espacio se pro-
pone con una doble misión; por un lado una actividad que brinde la posibilidad 

mailto:programascomunitarios@unr.edu.ar
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de focalizar acciones sociales comprometidas con el medio y el contexto para 
con la comunidad de la que somos parte; por el otro proponer un espacio de 
construcción de aprendizajes donde los contenidos no son pre pautados sino 
que los establece el trabajo concreto que se hace en el territorio, acompañando 
el proceso escolar, focalizando en las tareas y actividades de acuerdo a sus 
necesidades e intereses.

En este texto intentaremos dar cuenta del recorrido del espacio y la cons-
trucción del mismo a partir de las circunstancias y replanteos teórico-prácticos 
que se fueron dando desde el comienzo hasta el año 2016. 

Para hacer una referencia histórica: 

...es necesario reconocer que “extensión universitaria” es un referente no-
dal de la genealogía del movimiento de Reforma Universitaria ocurrido en 
América Latina en la primera mitad del siglo XX, que tuvo en los sucesos de 
Córdoba de 1918 uno de sus hitos (Carlevaro, 2002; Tünnermann, 2000). 
Y desde esa raíz, en muchas universidades del continente, “extensión” ha 
sido un significante que ha permitido articular proyectos  político-académi-
cos capaces de disputar los modos hegemónicos de hacer universidad, pro-
curando vincular los procesos de enseñanza y creación de conocimiento 
con los grandes problemas nacionales y las necesidades de los sectores 
populares de la sociedad. (Tommasino, Cano. 2016. Pág. 8)

Por esto es que sostenemos que hay que salir de la Universidad e inmiscuir-
se en los terrenos, en los barrios y en los espacios populares donde se constru-
ye una posibilidad de desarrollo con los otros, con los iguales y con los distin-
tos, con todo lo que se tiene y lo que falta. Para dejar de ser claustros cerrados 
en si mismos y poder integrar la practica de extensión con las de docencia e 
investigación, para poder hacer partícipes a los estudiantes en los cambios que 
la comunidad procura y demanda, siendo parte, ya que la Universidad tiene que 
estar atenta a las acciones sociales y en particular anticiparse a las necesida-
des para que las demandas específicas tengan respuesta por parte de un actor 
social, que es la universidad comprometida con el medio y el contexto.

Palabras clave
Aprendizajes / Educación popular / Estudiantes universitarios / Construcción / 
Lúdico / Extensión crítica / Territorio / Cambio social
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¿Qué es la Biblioteca Popular Pocho Lepratti?
En el marco de un convenio que se realizó entre la Universidad Nacional de Ro-
sario y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares en el año 2012, desde el 
Área de Programas Comunitarios nos acercamos a la Biblioteca Popular Pocho 
Lepratti con el objetivo de conocer la historia y la realidad institucional para así 
poder coordinar acciones en conjunto. 

La Biblioteca Popular Pocho Lepratti se emplaza en el Barrio La Tablada en 
el sur de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. En la actualidad el barrio 
presenta una serie de situaciones problemáticas que se han ido profundizando, 
vinculadas de modo general a un aumento de la conflictividad y la violencia que 
impactan fuertemente en jóvenes que se encuentran en situación de vulnera-
bilidad social, y diferentes situaciones vinculadas a las disputas por territorios 
marcados por el narcotráfico, la falta de oportunidades, desigualdades socia-
les, niveles de corrupción y un alto descreimiento. No obstante, hay que desta-
car que gran parte de los vecinos del barrio siguen creyendo y trabajando por 
la articulación e integración de los espacios, el compromiso por la educación 
y la salud, participando y trabajando por el barrio y la comunidad en general. 
Pero esta situación se remonta al surgimiento del barrio, tal como lo plantean 
Koldorf, Castro y Tessore (2008) en su trabajo “El barrio como espacio de inte-
racción social”:

Hasta la mitad de los años `70 las familias de ambos sectores sociales, 
aunque sostenían concepciones del mundo disímiles, establecieron una red 
de vínculos sociales e institucionales, que actuaban como un verdadero 
tejido contenedor. Con la implementación del sistema económico neoliberal 
a nivel nacional y, teniendo en cuenta el proceso de reconfiguración que 
adquiere el Estado, especialmente durante los ´90, y las transformaciones 
barriales que se produjeron en este período en Tablada, estas relaciones se 
fueron desarticulando; disminuyeron lugares y entramados de sociabilidad e 
intercambio; al tiempo que van surgiendo confrontaciones y fricciones entre 
los distintos sectores étnicos y de clase.
El barrio Tablada se vio particularmente afectado con el cierre y quiebra de 
numerosas fuentes de trabajo; frigoríficos de la zona que se reconvierten 
con achicamiento de personal; el desmantelamiento de los ferrocarriles, 
que incluyó a varias generaciones de asalariados; el cese de funciones del 
puerto y del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La incertidumbre, desconfianza y escepticismo en el porvenir, la falta de 
pertenencia y de vínculos entre vecinos y allegados transformó el espacio 
barrial y sus sentidos y representaciones. Los vínculos que solían unir a 
los habitantes de los asentamientos irregulares con los vecinos del barrio 
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y con el resto de la sociedad, en los diversos períodos de una Argentina en 
crecimiento socioeconómico, a través de su participación intermitente en el 
mercado de trabajo y en el sistema escolar, hoy se vislumbran severamente 
dañados y fragmentados. (Pág. 2 y 7).

Estas situaciones se enmarcan en un presente en el cual la lógica del mer-
cado se erige paulatinamente como principio central en la regulación de los 
lazos sociales, subalternizando al Estado y la comunidad. En este marco, son 
notorias las dificultades de las instituciones, entre ellas la escuela, las organi-
zaciones sociales y la Universidad, para poder dar respuesta a determinadas 
transformaciones sociales. 

En este horizonte de crisis, el carácter homogeneizador de la escuela se 
presentaría estéril para poder incluir o trabajar con determinadas diferencias ya 
sean sociales, de género o culturales. Sin embargo, se considera que estas ins-
tituciones seguirían ocupando un lugar central en lo referente a la construcción 
de ciudadanía y subjetividades. En este sentido Duschatzky (2003) sostiene:

En tiempos estables y de clara hegemonía de los Estados Nación, la rela-
ción entre jóvenes, escuela y pobreza se planteaba en términos de posibili-
dad: mediante la escuela, los pobres pueden acceder a nuevas posiciones 
sociales; o de crítica: la escuela reproduce las desigualdades sociales exis-
tentes. (Pág. 1)

Dentro de este contexto y luego de los sucesos ocurridos en todo el país en 
el año 2001 es que surge la Biblioteca Popular Pocho Lepratti. Esta es una Aso-
ciación Civil Sin Fines de Lucro inaugurada el 18 de Octubre de 2002. Lleva el 
nombre de Claudio “Pocho” Lepratti, un militante social, ex seminarista cristia-
no, con el que compartieron sueños y trabajos, y que realizó un intenso trabajo 
comunitario dirigido a los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social 
en la ciudad de Rosario. Fue asesinado en las jornadas de Diciembre del 2001 
cuando increpaba a la policía desde el techo de la escuela donde trabajaba en 
el comedor, para que no dispararan porque allí sólo había chicos comiendo. A 
raíz de esta acción el cantante argentino León Gieco le dedicó su tema “El ángel 
de la bicicleta”. La Biblioteca que hoy lleva su nombre se propone recordar su 
trayectoria y realizar acciones socio-culturales desde la óptica de la educación 
popular, reivindicando la inclusión social desde la perspectiva de un proyecto y 
de un equipo de trabajo que propicia la participación, el protagonismo popular 
y la construcción de una ciudadanía plena.

Así es que la biblioteca ha afirmado en estos 14 años su compromiso con 
el trabajo y el desarrollo comunitario, se ha propuesto como un espacio de 
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cultura y educación popular, que apunta a recuperar experiencias y promover 
redes sociales; y como un espacio de comunicación comunitaria, que ha in-
tentado siempre articular las problemáticas de interés de sus vecinos con el 
fin de contribuir a hacer del barrio un lugar solidario y organizado, donde sus 
habitantes puedan apropiarse de cada actividad y sentirse partícipes de cada 
logro. Como herramienta cultural al servicio del barrio propone talleres de arte, 
juegos, apoyo escolar, taller de expresión audiovisual, y actividades de progra-
mación cultural diversas (música, teatro, muestras, presentaciones). A esto se 
le suma el funcionamiento de un Jardín de Infantes con salas de 2, 3 y 4 años, 
y del Centro de día destinado a los jóvenes del barrio.

Primeros pasos...
Uno de los talleres que la Biblioteca impulsó desde sus inicios fue el Taller de 
Apoyo Escolar, pero en el momento en que la SEU se acerca a la organización 
no se estaba desarrollando por no contar con los recursos necesarios. Ante la 
demanda de las escuelas y los vecinos, ya que muchos están marcados por 
condiciones de marginalidad que dificulta el acceso y el tránsito por la escola-
ridad, se propone en el año 2012 retomar con dicho espacio coordinado desde 
Área Comunitaria de la SEU.

Este fue el primer acercamiento con la institución y a partir de la firma del 
convenio marco de trabajo en conjunto se empezaron a diseñar las estrategias 
necesarias para retomar este taller. Primero se propuso un recorrido por las 
Escuelas primarias de la zona (Escuela Nº 551 “Isabel la Católica”; Escuela 
Nº 81 “Doctor Juan José Paso”; Escuela Nº 1235 “Constancio C. Vigil”; Escuela 
Nº 615 “República del Perú”; Escuela Nº 658 “San Cristóbal) en el que, habien-
do hablado previamente con la directora de cada institución, se acordó informar 
a los responsables de los niños y niñas con una nota que cada uno podía llevar 
a su casa. También se habló con las maestras ya que ellas son las que en 
el seguimiento diario pueden proponer que se recurra al apoyo escolar como 
soporte para algunos casos en particular. Al mismo tiempo fuimos haciendo 
una convocatoria desde la secretaría de extensión en las distintas unidades 
académicas y en las redes sociales y contactos con los que contábamos para 
que tanto los estudiantes como los graduados pueda sumarse como voluntario 
en este espacio, ya que consideramos necesaria la integración de los espacios 
populares y de las prácticas universitarias, pensando que el acceso a una prác-
tica en terreno pone en relación lo académico y lo comunitario.

Así se fue planificando el taller que tiene como destinatarios a los niños y 
niñas de las escuelas primarias del barrio y se propuso llevarlo a cabo en tres 
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encuentros semanales en un horario en el que puedan asistir tanto los niños 
y niñas del turno de la mañana como los de la tarde. Esto fue desarrollando 
junto con estudiantes y graduados de diversas unidades académicas, así como 
vecinos interesados en colaborar. En esta instancia se hizo notoria la demanda 
de este taller ya que casi inmediatamente empezaron a acercarse las madres, 
los padres o familiares a cargo a anotar a los chicos. El espacio en ese mo-
mento se focalizó en las tareas específicas que ellos traían de la escuela y 
en las actividades que iban demostrando una mayor dificultad, así como en el 
estudio para evaluaciones y confección de trabajos prácticos. Al mismo tiempo 
se realizaba un seguimiento del recorrido de cada materia o asignatura bus-
cando propiciar el interés y la búsqueda de información en los textos, ya sea 
en los manuales de clase como en los libros de los que dispone la biblioteca, 
poniendo especial interés en el desarrollo comprensivo de los mismos, ya que 
consideramos que ese proceso les brindará herramientas para su posterior 
recorrido educativo, cultural y social.

El objetivo en ese momento se centró en brindar un acompañamiento a los 
niños y niñas en su proceso de enseñanza – aprendizaje, desde una perspec-
tiva no formal con la finalidad de que puedan transitar el año escolar siendo 
partícipes de ese camino, así como también fortalecer los vínculos entre la 
escuela, la familia y la Biblioteca.

Por esto es que pensamos al espacio de Apoyo Escolar como un escalón 
más que puede acercar, en este proceso interactivo, a que niñas y niños sean 
formados en un espíritu crítico, siendo capaces de tomar sus propias decisio-
nes en las diversas situaciones que se presentan en el día a día, interviniendo 
en el lugar social del que forman parte. 

A partir de la experiencia realizada en este taller durante la última mitad del 
año 2012 y analizando algunas situaciones particulares durante el desarrollo 
del mismo, consideramos enriquecedor generar a partir del 2013 una instancia 
intermedia que brinde otras posibilidades, un espacio donde se puedan poner 
en práctica actividades desde una perspectiva lúdica, en la que se combine la 
participación activa, la integración y la comunicación. Lo que remarcamos es la 
importancia de acceder al conocimiento como eje que trasciende la pura acu-
mulación de datos, tomando al conocimiento como herramienta para el trata-
miento, el análisis y la transformación, tanto de su realidad como de sí mismos, 
como actores habilitados y habilitantes del cambio social y la construcción de 
un sociedad justa, equitativa y con posibilidades de acceso y participación. 
Esto se da al notar que el grupo destacaba actitudes individualistas y competi-
tivas por lo que consideramos necesario generar algunas instancias que tengan 
como eje de trabajo la cooperación y el respeto. 



Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

El desafío fue proponer un espacio donde se brinde la posibilidad de desa-
rrollar actividades que combinen el juego, el arte y la comunicación, de luga-
res en donde a través de esas herramientas puedan representar y compartir 
con otros algo de sus deseos y sus intereses, mostrar sus debilidades y sus 
fortalezas, comprometerse con un grupo, explorar y conocer sus aptitudes, in-
volucrarse física e intelectualmente para fortalecer lazos desde el respeto y la 
integración. Tomamos como referencia a Winnicott (2015) y sus consideracio-
nes sobre el juego como un logro en el desarrollo emocional,  ya que sostiene 
que lo característico del juego es el placer y que esa satisfacción proviene del 
uso de símbolos. Propone al “juego como elaboración imaginativa en torno de 
las funciones corporales, a la relación con los objetos y con la angustia” ya 
que a través del juego como actividad creadora, el niño se ocupa de la realidad 
exterior y “puede expresar, mediante materiales externos, las relaciones y an-
gustias internas” (pág. 80). Por esto es que podemos suponer en el juego la 
expresión de las identificaciones, de los afectos y el desarrollo de la capacidad 
de simbolización de las experiencias intersubjetivas. Así fue que en la planifica-
ción del taller para el año 2013 se propuso un espacio más al que llamamos 
“Espacio Comodín” en el que tomamos como ejes de desarrollo lo histórico-so-
cial, lo artístico-cultural, lo pedagógico y la salud en general, propiciando un 
espacio creativo, un lugar de expresión donde descubrir lo propio, hablar de las 
culturas, de la música, promover actividades y gustos propios, lo que puede 
ser una ventana, un lugar de acceso a lo grupal donde disminuir las actitudes 
individualistas o violentas sosteniendo normas de convivencia. 

A esta propuesta se sumaron practicantes de la carrera de Licenciatura 
en Psicopedagogía que estaban realizando las prácticas pre-profesiones de la 
cátedra “Prácticas comunitarias psicopedagógicas”. Este espacio consistió en 
abordar diferentes propuestas de trabajo entre las cuales podemos destacar: 
el juego del “dominó matemático” en donde las fichas se unen cuando el re-
sultado de las cuentas coincide; el juego del “chancho va”; el juego “de la 
memoria” en el que las fichas coinciden cuando corresponden los dibujos o 
la palabra con el dibujo; el juego del “bingo con palabras”; todos estos juegos 
fueron realizados artesanalmente. También se generaron visitas de algunos de 
los profesionales o residentes del Centro de Salud municipal nº 6 “Eva Perón” 
que queda a pocas cuadras de la Biblioteca. En estos encuentros se aborda-
ron charlas en las que mediante el juego y la participación se intentó acercar 
algunas prácticas de prevención y asistencia de la salud. Además contamos 
con la participación de un personaje secreto y misterioso que se hace llamar 
“el dibujante de la noche” y con el cual los chicos mantienen una correspon-
dencia de cartas y dibujos; visitas de malabaristas o bailarines; visitas y charla 
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con referentes del barrio o de la institución. Es decir, un espacio en el que se 
intenta combinar lo escolar y el aprendizaje formal con los saberes propios po-
tenciando las aptitudes y haciendo hincapié en el cuidado y el respeto, tanto de 
uno mismo como del compañero, remarcando la idea de que el dominio de la 
palabra, el saber escribir, el saber leer, solamente tienen sentido si se traduce 
en una mejor lectura del mundo, una mejor lectura del contexto del hombre que 
le hace estar en el mundo, para poder transformarlo. 

¿Cuándo se hace extensión, todo es extensión?
Este momento intermedio, entre 2014 y 2015, que atravesamos con el espa-
cio-taller en y con la organización, se complementa con los procesos en nuestro 
recorrido por las prácticas y formación como SEU. Participamos de congresos, 
jornadas y espacios activos de formación que nos acercaron a distintas proble-
máticas y planteos. Vislumbramos que las prácticas integrales y la capacidad 
de construcción dialógica debían ser parte de nuestra formación y nuestra prác-
tica en y con la comunidad con la que día a día intentamos cambiar algo de la 
realidad para que sea menos agobiante.

El reflejo de estos planteos los podemos ejemplificar en la implementación 
de actividades en conjunto entre la universidad y la biblioteca, todos intentos 
de ampliar el espacio de acción conjunta, de visibilización de estas interac-
ciones, de prácticas que trasciendan las aulas o los espacios físicos de la 
universidad. Destacamos los programas de radio, cierres de la semana de la 
extensión, evaluaciones de proyectos y programas universitarios, participación 
en congreso y charlas, producción de libros, jornadas en defensa de la educa-
ción pública, entre otros.

Fue de la mano de estos nuevos espacios de formación y trabajo en conjun-
to con la Biblioteca, que se comenzó a implementar este “otro momento”, el es-
pacio comodín, como un lugar de expresión, de trabajo distendido, de momento 
de aprendizaje diferente; fue una fase intermedia donde pudimos plantear un 
modo distinto de construcción de saberes, de intercambio de historias, de co-
nocimiento mutuo. 

Fue sostenido y pensado como “otro momento” porque veíamos necesario 
ampliar las estrategias sin abandonar el proceso de acompañamiento a lo formal 
de la escuela ya que encontramos una demanda en ese apoyo a las dificultades 
y tareas que muchas veces no se pueden sostener dentro del núcleo familiar. 

Al interior del taller podemos destacar que se condensó un espacio común 
de participación lúdica y promoción de derechos, que compartimos historias de 
vidas atravesadas por desigualdades, desafíos, por crecimientos e incógnitas, 
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por violencia y dificultades, por saberes en juego, por decisiones difíciles… 
¿Cuál es el planteo o el límite? ¿Son éstas actividades de extensión? ¿Cuándo 
se hace extensión, todo es extensión? En este sentido debemos destacar dos 
tendencias que pueden identificarse en referencia a la conceptualización de 
la práctica extensionista; una que considera que todas las actividades que la 
universidad hace en el medio son “extensión”, predominando aquí el modelo 
transferencista; la otra tendencia que desarrollan Tommasino y Cano (2016) 
es la que articula la tradición pedagógica del movimiento de la educación po-
pular latinoamericana (freiriana) y de la investigación-acción-participación (fals-
bordiana). “Aquí existe una preocupación explícita por la conceptualización de 
la extensión y su diferenciación de otro tipo de actividades universitarias en el 
medio.”(Pág. 12). Este es el modelo de extensión crítica. Vemos que ambas 
corrientes se mantienen hasta el presente, con algunas variantes, sobre todo a 
nivel metodológico. Todos estos procesos y tendencias conviven y se combinan 
haciendo de la vinculación con el medio y la extensión un campo sumamente 
heterogéneo, en el que debemos posicionarnos y fundamentar nuestras prác-
ticas y experiencias. Queremos sostener prácticas transformadoras por esto 
es que asumimos los objetivos que la extensión crítica plantea y considera 
dialécticamente relacionados y en concordancia con la democratización del co-
nocimiento en un proceso educativo no estereotipado. De estos objetivos: 

El primero se vincula con la formación de los universitarios y la posibilidad de 
establecer procesos integrales que rompan con la formación profesionalista 
alejada de un criterio de compromiso social de los graduados universitarios. 
La extensión concebida como un proceso crítico y dialógico se propone, en 
cambio, trascender la formación exclusivamente técnica que genera la uni-
versidad “fabrica de profesionales” (Carlevaro, 2010) y alcanzar procesos 
formativos integrales que generen universitarios solidarios y comprometidos 
con los procesos de transformación de las sociedades latinoamericanas. En 
segundo lugar, en su dimensión política, esta perspectiva de la extensión se 
propone contribuir a los procesos de organización y autonomía de los secto-
res populares subalternos intentando aportar a la generación de procesos 
de poder popular. (Tommasino, Cano. 2016. Pág. 15).

Ante estos recorridos, vivencias y perspectiva que nos invitaban a replan-
tearnos la concepción de educación y de extensión que proponemos sostener 
e implementar también se evidencia la problemática que surge del recambio 
constante de los voluntarios y colaboradores. Sucede que cada principio de 
año se propone un lugar, una dinámica, un dispositivo del que se desprenden 
construcción de aprendizajes y saberes; y luego el recambio nos obliga a em-
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pezar de nuevo. Con el tiempo, y luego de problematizar-nos consideramos que 
esto podría formar parte de la lógica del espacio, dado que éste por sus carac-
terísticas es un proceso dinámico, en transformación y si bien los voluntarios 
y colaboradores recambian constantemente así también lo hacen en su rol de 
estudiantes en la Universidad. Entonces nos preguntamos ¿Podemos conside-
rar esta dinámica como parte de la lógica funcional del espacio? Suponemos 
que si estamos proponiendo una construcción dialógica debemos pensar ¿Qué 
se juega en estos vínculos?. Vemos que es necesario trabajarlos, darles un 
marco en este proceso, tanto en el interior del espacio como institucionalmen-
te, ya que si hay aportes teóricos-prácticos el tránsito -tanto de los colaborado-
res como de los niños y niñas que participan- no sería una contradicción sino 
parte de la dinámica del dispositivo. No obstante, lo que sí consideramos una 
problemática a trabajar es el abandono de los estudiantes y niños y niñas parti-
cipantes. Si bien, en muchas ocasiones el abandono puede estar causado por 
circunstancias situacionales o personales, lo cual podría considerarse como 
funcional al espacio, lo problemático sería lo que Dávila de León (2008) llama 
“abandono disfuncional”, que consiste en las razones controlables que podrían 
depender del tipo de gestión que deriva en desmotivaciones o insatisfacciones 
con el funcionamiento del dispositivo o con la lógica de la organización. Es por 
esto que en el 2016 implementamos una serie de encuentros al inicio y en el 
transcurso del año, donde se plantean las inquietudes, expectativas y se pone 
de manifiesto los modos de construcción y participación del espacio. 

Otro hecho a destacar en este último año fue la incorporación de la cá-
tedra de Prácticas No Formales de la carrera Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, a modo de acercarnos a la curricularización de la extensión. Uno 
de los principales aportes de estas prácticas fue el acompañamiento de las 
estudiantes en la planificación mensual, pautando de antemano las diversas 
actividades a realizar. Esto conllevó a  replantearnos el nombre del dispositivo, 
dejando de llamarse “Taller de Apoyo Escolar” para denominarse “Espacio de 
Aprendizajes y Apoyo Escolar”. Esto se dio porque dicho nombre coincide más 
con nuestro quehacer en el espacio, donde ya no solo “hacemos la tarea” sino 
que se intenta brindar un lugar mucho más amplio en el que se considera al 
aprendizaje más allá del aula.

El cambio de nombre representa lo que al interior del dispositivo se intenta 
remarcar, a saber, que no es un maestro particular ni un lugar de trabajo sobre 
las tareas escolares únicamente; se busca reconstruir dentro del taller y en todo 
su desarrollo lo que en un principio funcionaba como momento aparte. Ese es-
pacio comodín que fuera pensado dentro del lugar pero desprendido, ahora pasa 
a ser una lógica de funcionamiento que delimita y se articula todo el tiempo 
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dentro del espacio, como parte de la estrategia lúdico-pedagógica y abordando 
todas las actividades con esa perspectiva que propone la actividad creadora 
como modo de expresión y apropiación para el desarrollo intersubjetivo. 

Siguiendo a Fernández A. (2010), consideramos a la modalidad de aprendi-
zaje como una manera personal que tiene cada uno de acercarse y relacionarse 
con el conocimiento y conformar su saber. Esta se construye desde el nacimien-
to y a través de ella nos enfrentamos con la angustia del conocer-desconocer.

Aprender es apropiarse, apropiación que se da a partir de una elaboración 
objetivante y subjetivante. La elaboración objetivante permite apropiarse 
del objeto seriado y clasificándolo, es decir, por ejemplo, reconocer una 
silla poniéndola en la clase de “silla”, es decir, tratando de tomar lo que la 
iguala a todas las sillas del mundo. En cambio, la elaboración subjetivante 
tratará de reconocer, de apropiarse de esa silla a partir de aquella única e 
intransmisible experiencia que haya tenido el sujeto con las sillas (Fernán-
dez, 2010. Pág 153).

El aprender es una producción deseante y cognoscente a través de la cual 
nos vamos construyendo como sujetos. No se circunscribe a lo consiente, ni 
a lo intelectual, ni a lo escolar. Si bien es cierto que en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje existe transmisión de contenidos (información) para que el 
aprendiente pueda construir conocimientos a partir de las informaciones nece-
sita significarlas, en un trabajo de implicación desde su saber. 

Por eso cuando recordamos a nuestros maestros de la infancia, no lo ha-
cemos por los contenidos enseñados, sino que guardamos dentro nuestro ins-
cripto como modalidad propia de aprendizaje el posicionamiento aprendiente 
que esos maestros nos posibilitaron. Es así que entendemos al proceso de 
enseñanza y aprendizaje como un espacio de identificación, de construcción de 
procesos identificatorios.

En este sentido, Fernández (2010) sostiene que “Enseñar y aprender no son 
dos proceso complementarios como los que se establecen entre un educador y 
un educado. Entre el enseñar y el aprender se abre un campo de sorpresa, de 
lo nuevo, un campo de diferencias” (Pág. 155)

Si concebimos a la educación como una práctica social, podremos compren-
der mejor la importancia de la Educación No Formal. La educación no puede 
circunscribirse a un sólo “objeto institución”, (Fernández L, 1994) como ser 
la escuela, ya que lo disciplinar, la rigidez horaria, el cumplimiento de ritos y 
hábitos que ella impone, corre a veces al sujeto aprehendiente del lugar de 
participante activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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En el estudio de la Educación Formal y No Formal se requiere, fundamental-
mente, una síntesis ya que ambas no sólo establecen relaciones de continui-
dad sino además de complementariedad.

Colocar a la Educación Formal y a la de carácter No Formal en posiciones 
de rivalidad, y de antagonismo acorta las dimensiones que una sociedad tiene 
para transmitir su legado cultural. La Educación No Formal puede adoptar fun-
ciones de suplencia de la escuela, pero ello no descalifica a ésta última en su 
función socializante e integradora.

Es entonces que la educación, desde el punto de vista de sus efectos, es 
un proceso holístico y sinérgico. Un proceso cuya resultante no es la simple 
acumulación o suma de las experiencias que vive el sujeto, sino la combina-
ción de cómo tales experiencias se influyen mutuamente; interdependencia 
que se expresa sincrónica y diacrónicamente en los entornos educativos en 
los que se participa.

A la Educación No Formal se la ubica en un ámbito espacial que puede o no 
ser determinado y durante mucho tiempo se ha caído en el error de afirmar que 
únicamente es la escuela la que educa.

Ahora bien, partimos del concepto de que todo patrimonio cultural debe y 
puede ser apropiado: tal afirmación nos reposiciona frente a la Educación No 
formal. Es por ello que la proclamamos como uno de los tantos espacios desti-
nados a transmitir las dimensiones fundamentales de la cultura: la transmisión 
del patrimonio cultural dentro de la sociedad es responsabilidad de toda insti-
tución educativa ya sea Formal o No Formal.

Para Paulo Freire (1997) la educación “es un proceso de conocimiento, for-
mación política, manifestación ética… es una práctica indispensable y espe-
cífica de los seres humanos en la historia como movimiento y como lucha.” 
Pensamos que la Educación No Formal puede significar la construcción de es-
cenarios diversos que impliquen la integración y aceptación de las diferencias, 
contribuyendo a esta propuesta.

La actual complejidad de las instituciones que formaron parte del proyecto 
moderno (familia, estado, escuela) ha empujado a la sociedad toda a generar 
nuevos ámbitos para la transmisión de los bienes culturales. Por tal motivo 
es que hay que considerar también a la Educación No Formal como espacio 
destinado a transmitir cultura, a educar. Por eso seguimos la concepción de 
educación freiriana entendiendo por educación un “acto pedagógico y político” 
(Freire, 1970) ya que con esto se refiere a que toda educación, formal o no 
formal, tiene en el fondo una opinión política, y orientaciones ideológicas que 
organizan las prácticas. Sostiene que en todo acto educativo, se necesita de 
un educador que sea revolucionario, que debe ir más allá de la educación tra-
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dicional, de la “educación bancaria” como él la llama. En función de la práctica 
de cada educador realiza los siguientes aportes:

“Su acción, al identificarse, desde luego, con la de los educandos, debe 
orientarse en el sentido de la liberación de ambos. En el sentido del pensa-
miento auténtico y no en el de la donación, el de la entrega de conocimien-
tos. Su acción debe estar emparentada con una profunda creencia en los 
hombres. Creencia en su poder creador” (Pág. 83)

Planteos teóricos y desafíos actuales
Estamos convencidos de que los espacios no formales deben tener presencia 
tanto de los vecinos como de la sociedad en su conjunto, para que la Universi-
dad y los espacios de formación universitaria dejen de ser claustros cerrados 
en sí mismos y así poder integrar la práctica de Extensión con las de Docencia e 
Investigación. Para romper con el academicismo desvinculado, descontextuali-
zado de la realidad social, la Universidad y los estudiantes deben ser partícipes 
en los cambios que la comunidad procura y demanda, siendo parte. Imagina-
mos una Universidad atenta a las acciones sociales que logre anticiparse a las 
necesidades de la comunidad, para que las demandas específicas puedan ser 
canalizadas por parte de un actor social. Es decir, una Universidad comprome-
tida con el medio y el contexto, implicando y transmitiendo el compromiso so-
cial de docentes, estudiantes, y todo actor universitario, para con la comunidad 
que la sostiene y de la que es parte.

Este propósito no es tarea fácil. Nos encontramos con que las convoca-
torias no tienen la llegada o la repercusión esperada, a pesar de haber miles 
de estudiantes; que los docentes no están habituados a pensar en prácticas 
comunitarias como un terreno posible de formación y trabajo, acostumbrados a 
reproducir el modelo áulico como único lugar habilitado a la práctica docente; 
o que los equipos institucionales tienen modos de ser y de hacer instalados y 
herméticos, o por el contrario cambiante y con resoluciones apresuradas de-
pendientes de disponibilidades y recursos. Las críticas en cualquier caso son 
producto del choque con la realidad y más que desanimarnos nos desafían a 
pensar y articular más profundamente, teniendo sumo cuidado en el sentido de 
la práctica extensionista que queremos sostener y promover desde la gestión. 

Actualmente nos encontramos en un proceso de curricularización de la prác-
tica extensionista, en el que se propone visualizarla y valorizarla descartando 
el presupuesto de que los conocimientos producidos en la academia deben ser 
transferidos a la sociedad, con el fin de legitimar el trabajo en terreno, los cono-
cimientos y valores de aquellos ciudadanos no universitarios, reconociendo los 
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saberes que se traen y los que se producen fuera de las aulas y de los edificios 
de la Universidad.

Retomando el actual planteo que la Universidad se está haciendo a sí mis-
ma y poniendo de relieve que la Extensión Universitaria va tomando cada vez 
más una perspectiva integradora es que guiamos (intentamos) las diversas 
prácticas, en cualquiera de los espacios de participación, bajo la concepción 
de “integralidad”. Es a través de ella que se modifica el acto educativo, por-
que lo cotidiano y  lo concreto se da con estudiantes en terreno y con actores 
sociales reales; y de esta manera se establece la posibilidad de que exista un 
diálogo abierto en el acto educativo, más allá del aula, donde los contenidos 
no son pre pautados sino que los establece el trabajo concreto que se hace en 
el territorio. Este modelo, tal como lo plantean Tommasino y Rodríguez (2011) 
en el Cuaderno de Extensión 1 “Integralidad: tensiones y perspectivas”, implica 
una enseñanza activa unida a una práctica en situaciones reales que aumenta 
la posibilidad de apropiarse del acto educativo. Con esto no estamos negando 
que en el modelo áulico se pueden construir procesos activos, pero estamos 
seguros de que el trabajo en terreno y la Extensión en esta dimensión aportan 
un plus; y la relación dialógica con los sujetos de la comunidad es ese plus.

En este sentido y coincidiendo con dichos autores, sostenemos que “De 
este modo el acto educativo integral, sostenido en la complementariedad de 
los actores involucrados, provoca que el lugar de liderazgo no esté siempre 
depositado en un solo sujeto, no esté solidificado en una persona o figura en 
particular, que en general es el docente. Por el contrario, se produce una es-
pecie de rotación habilitada por la situación concreta de trabajo en el medio” 
(Tommasino y Rodríguez, 2011. Pág. 31).

Aquí podemos destacar que los modos de intervención que nos propone-
mos abordar en cualquiera de los espacios, territorios e instituciones, tienen 
como eje posibilitar la socialización, habilitando a la construcción histórica de 
cada sujeto, a la problematización de aquello que perturba, a la reconstrucción 
de capacidades, significaciones y expectativas, dando lugar a la construcción 
de lazos sociales. De este modo apostamos a que la práctica extensionista 
no sea una intervención asistencial ni hegemónica, de aquellas que obturan 
al sujeto. Por el contrario, deben ser intervenciones construidas en conjunto; 
nos encontramos ante la situación de que las intervenciones en los espacios 
comunitarios muchas veces emergen de problemáticas entendidas o leídas 
como necesidad para el equipo que las planifica; contrariamente a esto, con-
sideramos que en la práctica comunitaria las problemáticas deben construirse 
colectivamente, en donde las personas son consideradas sujetos activos y no 
como objetos de observación.
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Ante lo anteriormente mencionado y considerando que el contexto actual 
presenta grandes retos a las universidades públicas como al tipo de conoci-
miento que en ellas se produce, es que en nuestras prácticas no podemos 
dejar de preguntarnos ¿Qué tipo de Extensión Universitaria sostenemos?, re-
planteando así el accionar del estudiantado, de los equipos docentes, investi-
gadores y extensionistas. 

Suponemos acercarnos a las concepciones a las que hace referencia B. 
de Sousa Santos cuando renueva la idea de Extensión y Educación, debido a 
que ésta perspectiva nos marca que la Universidad debe participar de manera 
activa en la construcción de la cohesión social, en la profundización de la de-
mocracia, en la lucha contra la exclusión social, la degradación ambiental y en 
la defensa de la diversidad cultural. Las prácticas extensionistas pueden es-
tar destinadas al trabajo con grupos sociales populares y sus organizaciones, 
movimientos sociales, comunidades locales o regionales, gobiernos locales; 
lo importante es que la Universidad pueda estar atenta a problemas reales y 
actuales de interés social.

Si tenemos en cuenta la realidad en la que nos encontramos, es decir al 
hecho de que la transnacionalización de la educación superior trae consigo el 
proyecto de transformar la Universidad en un centro de investigación-acción al 
servicio del capitalismo global; lo que surge como alternativa es lo que Sousa 
Santos define como la ecología de saberes que consiste en “la promoción de 
diálogos entre el saber científico y humanístico que la Universidad produce y los 
saberes legos, populares, tradicionales, urbanos, campesinos, provincianos, de 
culturas no occidentales que circulan en la sociedad.” (2007. Pág. 67)

En otras palabras, se revaloriza el saber puesto en acción, siendo una nueva 
metodología que privilegia la interactividad sobre la unilateralidad y propone un 
intercambio de conocimientos. Esta alternativa propone un diálogo de los dife-
rentes saberes, y que a la hora de pensar en acciones e intervenciones la pre-
ferencia debe ser por la forma de conocimiento que garantice el mayor nivel de 
participación a los grupos sociales involucrados; y así convertir a la Universidad 
en un espacio público de interconocimiento donde los ciudadanos y los grupos 
sociales pueden intervenir sin la posición exclusiva de aprendices.

De este modo la “ecología de saberes” se aleja de una visión idealizada del 
saber popular o del saber científico, tendiendo a que el diálogo y preferencia 
de cada uno de ellos esté mediatizada por la acción concreta, por la resolu-
ción de problemáticas en conjunto con los actores sociales. (Tommasino y 
Rodríguez, 2011. Pág. 37.)
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Esta es la forma en que nosotros como SEU y Universidad pretendemos 
concebir al estudiante y a su formación, es la forma en que pensamos al sujeto, 
porque éste no es, no actúa y no aprende de manera fragmentaria, sino que por 
el contrario, lo hace de manera integral. Tomamos la educación integral como 
propuesta en la que se piensa a la integralidad del otro y con otros, y desde la 
que tenemos que diseñar los dispositivos y las estrategias.

Es así que todas las actividades y trabajos que desarrollamos desde Área 
de Programas Comunitarios y la Secretaría tienen el eje en el concepto de inte-
gralidad, teniendo en cuenta que no es una solución en si misma sino que es 
la consigna que nos convoca. 

Los dispositivos, estrategias y modalidades de acción necesariamente de-
bemos pensarlas desde la interdisciplina y la integralidad, ya que de por sí las 
problemáticas no son disciplinadas. Tomando el concepto de intervención de 
Carballeda quien la considera como “una forma de acercarse al territorio a 
través de diferentes dispositivos, instrumentos y modalidades de acción…” 
(2008. Pág. 17), nos proponemos tomar a las intervenciones como prácticas 
que tienen una intención y que deben ser acciones organizadas, no discipli-
nadas, sino organizadas en referencia a un sentido y a una planificación que 
nos posibilite y nos permita una lectura del desarrollo, de lo que acontece, lo 
que nos permite posicionarnos frente y junto a otros. Debemos preguntarnos, 
cuestionarnos durante los procesos de planificación de las intervenciones, y las 
preguntas deben reformularse cada vez, ante y con cada población y ante cada 
dinámica o modalidad de intervención, lo cual nos posibilitará argumentar nues-
tras prácticas y darles un sentido que habilite a la inscripción social, cultural y 
a la producción subjetiva.

Las modalidades, formas e instrumentos  pueden variar mucho; destaca-
mos que las demandas de la comunidad son un aporte importante e indispen-
sable al momento de pensar en las intervenciones. Cuando las necesidades de 
la comunidad nos demandan, nos convocan a pensar en dispositivos, debemos 
estar atentos y propiciar la participación activa para no obstruir, propiciando 
los vínculos y la relaciones que se generan en y con la comunidad, para dar 
lugar a la construcción colectiva de problemas y necesidades, para facilitar la 
identificación de los problemas y las posibles soluciones transformadoras, ga-
rantizando la autonomía y el protagonismo. La definición de las problemáticas 
colectivamente y la problematización de la demanda, garantiza la participación 
y el diálogo, siendo una instancia crítica con mayores posibilidades de generar 
procesos interactivos y habilitantes y no caer en lo normativizante.

El gran desafío es integrar, tanto al interior de la Universidad como a la 
Universidad y la Sociedad. Lo que se propone es una apertura hacia las pobla-
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ciones mas relegadas, donde los espacios de formación se definen en el lugar 
en el que se implementa una propuesta de aprendizaje, con lo cual se vuelve 
a abrir el campo de acción y práctica mas allá de lo espacios tradicionales 
asociados al aula. La formación desde la integralidad es el puntapié para el 
cambio hacia y desde el interior de las universidades. Esta perspectiva tiene 
que atravesar las formas de articular las funciones y las acciones de todas las 
instancias, pensando en que desde los dispositivos existentes se pueden crear 
otras formas de relacionarse con los conocimientos a partir de otras maneras 
de participar.

A modo de conclusión...
A partir de todo este recorrido, concluimos que hemos construido un nuevo 
posicionamiento teórico referido a las concepciones críticas de las prácticas 
extensionistas que tienen como eje principal la educación transformadora. Es 
decir, concebimos a la extensión como un proceso crítico, dialógico y político en 
que la idea es trascender la formación meramente técnica de la universidad y 
así lograr procesos de formación integral; esto implica sostener que la educa-
ción pública genere universitarios comprometidos con los procesos de transfor-
mación social, contribuyendo a la organización y la autonomía de los sectores 
populares vulnerados.

Estos planteos se complementan con la concepción de educación que sos-
tiene Paulo Freire (1997) en que ésta “es un proceso de conocimiento, forma-
ción política, manifestación ética… es una práctica indispensable y específica 
de los seres humanos en la historia como movimiento y como lucha.” 

En este sentido, considerando que el lugar donde desarrollamos el Espacio 
de Aprendizajes y Apoyo Escolar es la Biblioteca Popular Pocho Lepratti, siendo 
ésta una organización social, territorial, es que podemos concebirla como un 
espacio de educación no formal 

La actual complejidad de las instituciones que formaron parte del proyecto 
moderno (familia, estado, escuela, universidad) ha empujado a la sociedad toda 
a generar nuevos ámbitos para la transmisión de los bienes culturales. Por tal 
motivo es que hay que considerar también a la Educación No Formal como es-
pacio destinado a transmitir cultura, a educar.

Es así que pensamos que la Educación No Formal puede significar la cons-
trucción de escenarios diversos que impliquen la integración y aceptación de 
las diferencias, contribuyendo a esta propuesta. Estableciendo así relaciones 
de continuidad y de complementariedad junto a la Educación Formal.
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Este posicionamiento debe verse reflejado en las prácticas que sostenemos 
al interior del Espacio de Aprendizajes y Apoyo Escolar; aquí se intenta remarcar 
que no queremos reproducir las prácticas formales desarrolladas en la escue-
la, que no es solo un lugar de trabajo sobre las tareas escolares; sino que se 
busca reconstruir en todo su desarrollo lo que en un principio funcionaba como 
momento aparte. Ese espacio comodín que fuera pensado dentro del lugar 
pero desprendido, ahora pasa a ser una lógica de funcionamiento que delimita 
y se articula todo el tiempo dentro del espacio, como parte de la estrategia 
lúdico-pedagógica y abordando todas las actividades con esa perspectiva que 
propone la actividad creadora como modo de expresión y apropiación para el 
desarrollo intersubjetivo. Concordamos con Winnicott (2015) cuando plantea 
al “juego como elaboración imaginativa en torno de las funciones corporales, 
a la relación con los objetos y con la angustia” ya que a través del juego como 
actividad creadora, el niño se ocupa de la realidad exterior y “puede expresar, 
mediante materiales externos, las relaciones y angustias internas”. Por esto y 
porque, como sostiene Fernández (2010), el proceso de enseñanza y aprendiza-
je es un espacio de identificación, de construcción de procesos identificatorios; 
es que el juego es la principal herramienta y bisagra para la construcción de 
saberes y aprendizajes significativos. 

Con todo esto podemos concluir que dentro del espacio se intenta generar 
un diálogo de saberes, un intercambio y construcción de conocimientos ten-
diendo a la resolución de problemáticas en conjunto entre todos los actores so-
ciales (los niños y niñas, la organización social y los participantes del espacio). 
De esta manera podemos vincular al espacio con el concepto de “ecología de 
saberes” propuesto por Sousa Santos, ya que en este intercambio de saberes 
puede aterrizar en el aula (de la escuela y de la universidad), en el patio, en la 
vereda, en el barrio, en el territorio.

Todo lo propuesto es parte de un camino recorrido desde el quehacer exten-
sionista, que no esta cerrado sino abierto a la construcción de diversos espa-
cios de prácticas integrales que transversalicen la extensión, la docencia, y la 
investigación como ejes o pautas históricas de la reforma universitaria. 
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Resumen
El presente trabajo se origina desde una mirada de la universidad como herra-
mienta para la construcción social, actuando como articuladora del espacio pú-
blico y privado en la solución integral de la problemática hídrica (inundaciones 
y sequías) del sector agropecuario. 

La iniciativa surge en la Comisión de Desarrollo Tecnológico Agropecuario 
del Departamento Las Colonias (CODETEA), una organización inter-institucio-
nal del sector público y privado agropecuario, quien identifica la problemática 
hídrica como prioritaria y solicita a la Universidad concebir una solución. Esto 
se materializa a través de un proyecto elaborado por un equipo técnico de las 
Facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Hídricas. Al cual se suman, espe-
cialistas disciplinares y extensionistas del sector público y privado, como INTA, 
Sociedad Rural, Ministerio de la producción, conformando así un equipo de 
trabajo interdisciplinario e interinstitucional.

El problema que aborda este proyecto de extensión, es el exceso hídrico del 
sector agropecuario producido generalmente en los meses del otoño; y que se 
origina por el gran aumento de las precipitaciones que  obedecen al fenómeno 
de cambio climático global. Dicha situación se ve agravada por varios motivos, 
básicamente la falta de infraestructura adecuada (caminos, desagües, etc.) y el 
proceso de agriculturización o monocultivo. 

Frente a la problemática mencionada, se plantea, desde un marco de trabajo 
interdisciplinario e interinstitucional, llevar adelante una primera instancia en la 
metodología de “Gestión integrada de los recursos hídricos”. Esto se realizará 
en una cuenca representativa del Departamento Las Colonias, zona centro de 
la Provincia de Santa Fe, la cuenca del Arroyo Los Troncos, que abarca aproxi-
madamente unos 500 km2 de superficie.
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El estado de avance del trabajo es la elaboración del escenario del territorio 
mediante la herramienta Mapa de actores sociales.

Palabras claves
Actores territoriales / Excesos hídricos / Gestión integrada / Extensión rural / 
Desarrollo territorial
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Introducción. Situación problemática contextual
En esta región, la problemática de las inundaciones afecta a un área productiva 
de aproximadamente 25.000 km2, que abarca el centro-oeste de la Provincia 
de Santa Fe y Oeste de la Provincia de Córdoba. 

Por otra parte, se identifica un deficiente ordenamiento territorial.
Adicionalmente, si bien la región cuenta con numerosas instituciones, existe 

desarticulación entre ellas y escasa asunción de roles en cuanto a la solución 
de la problemática hídrica del territorio. 

En este marco, la Comisión para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del 
departamento Las Colonias (CODETEA), una organización interistitucional, se 
constituye en demandante dela mitigación del problema,

“Los anegamientos ocurridos recientemente (2003-2016) en el departa-
mento Las Colonias (aproximadamente 6.000 km2 de superficie), generaron 
graves afectaciones al sistema productivo, impactando negativamente sobre 
las economías locales” (Codetea, 2016.)

Entre las instituciones académicas y/o técnicas que participan y aseso-
ran a CODETEA se encuentran: UNL (FCA, FICH, FCJS), INTA (AER Esperanza, 
EEA Rafaela), Gobierno de Santa Fe (Ministerios de Infraestructura y Transporte 
(M.I.T.), de Medio Ambiente y de la Producción), entre otras. La coordinación 
actual de CODETEA está a cargo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL.

Frente a la problemática mencionada, se plantea, desde un marco de coo-
peración inter-institucional, llevar adelante una estrategia de gestión integrada 
de los recursos hídricos en una cuenca representativa del Departamento Las 
Colonias: la cuenca del Aº Los Troncos (Figura Nº 1); La cuenca se ubica al su-
reste del departamento y abarca unos 500 km2 de superficie.
Esta cuenca se eligió luego de un análisis integral de las condiciones de 
drenaje de todo el departamento que hizo CODETEA. Es representativa de la 
problemática regional, tiene una superficie adecuada para el análisis e incluye 
varias localidades con fácil accesibilidad y separadas por distancias no muy 
grandes, como San Jerónimo Norte, Las Tunas, San Carlos Norte-Centro y Sur, 
Frank, Colonia San José y San Agustín.
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Fuente: elaboración propia. 2016.

La cuenca Arroyo Los Troncos fue elegida en función de un análisis integral 
de las condiciones de drenaje de todo el Departamento realizada por CODETEA. 
Dicha cuenca resultó ser representativa de la problemática regional, ya que 
posee una superficie adecuada para el análisis e incluye localidades con fácil 
acceso y separadas por distancias razonables. De esta manera, la región en 
estudio abarca un área productiva afectada por la problemática de las inunda-
ciones de 25.000 km2. La cuenca se ubica al sureste del Departamento Las 
Colonias y abarca unos 500 km2 de superficie. 

La identificación de la problemática de trabajo surge a finales del año  2015 
como tema priorizado en segundo lugar para el sector agropecuario, luego del 
problema de aplicación de agroquímicos en zona periurbana. El proyecto se ter-



Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

mina de elaborar a finales de 2016, y a partir del año 2017 comienza su puesta 
en marcha, con un período de duración de dos años. 

Entre las instituciones académicas y/o técnicas que participan y asesoran 
a CODETEA se encuentran entre otras: Universidad Nacional del Litoral (Fa-
cultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas), INTA: 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (AER Esperanza, EEA Rafaela), 
Gobierno de Santa Fe: Ministerios de Infraestructura y Transporte a través de 
la Secretaría de Aguas, (M.I.T.), Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de la 
Producción, Sociedad Rural Las Colonias, Sociedad Rural de San Carlos, Coope-
rativa Guillermo Lehmann, Instituto Nacional del Agua (Centro Regional Litoral), 
Cooperativa El Molino. 

Cabe destacar que la coordinación actual de CODETEA está a cargo de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL.

La finalidad de CODETEA es que el presente proyecto sea el inicio en la ela-
boración de un plan de desarrollo territorial rural de largo plazo.

Los resultados esperados son, construcción de un mapa de actores socia-
les del territorio relacionados a la problemática hídrica; aprendizaje en el uso 
de diferentes tecnologías para prevenir la problemática; y por último, inicio de 
la capacitación en la metodología “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos” 
(GIRH). Tanto las tecnologías como la metodología GIRH serán implementadas 
a través de Talleres.

Al final del primer ciclo de este Proyecto de Extensión e Interés Social (PEII); 
se podrá adquirir práctica en la construcción de escenarios a través de la técni-
ca Mapa de actores sociales. En la actualidad el estado de avance del proyecto 
está dado por la elaboración de una “Lista de actores sociales”, tanto los que 
pertenecen a la Cuenca como los extra-cuenca pero que forman parte de la 
red por tratarse de una problemática de injerencia de los gobiernos locales, 
provincial y nacional. Además se construyó una tabla de categorías analíticas 
que permitirán clasificar el posicionamiento de los actores sociales en relación 
al proyecto; y finalmente, se iniciaron las entrevistas a informantes calificados 
de los actores identificados.

Descripción de la experiencia
El Proyecto se aborda a partir del problema producido por el exceso de recurso 
hídrico debido al aumento de las precipitaciones concentradas en los meses 
de febrero, marzo y abril que obedecen al cambio climático global, agravado 
por la falta de infraestructura adecuada en el sector agropecuario (caminos, 
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desagües, etc.) y el proceso de agriculturización. Este último, al promover el 
monocultivo y no rotar con la ganadería, deja los suelos con baja presencia de 
materia orgánica, disminuyendo así la retención de agua subterránea y aumen-
tando la escorrentía que provoca inundaciones.

Formalmente, esta experiencia se enmarca en un proyecto de extensión 
de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) denominado PEII, proyecto de ex-
tensión de interés inter-institucional. Dentro de las variadas herramientas de 
extensión universitaria que dispone la Universidad Nacional del Litoral los PEII 
constituyen la forma más compleja, porque requieren de la integración de di-
ferentes unidades académicas como así también de distintas organizaciones 
públicas y privadas. 

La finalidad del proyecto consiste en iniciar un proceso de intervención 
institucional cuya meta sea el desarrollo del territorio en cuestión, partiendo 
de un problema de alta prioridad como es el anegamiento de tierras producti-
vas. Se abordará desde una visión sustentable, con metodología participativa 
y carácter de continuidad,  poniendo énfasis en la articulación de acciones 
públicas y privadas.

El objetivo general es contribuir a la implementación de un proceso de ges-
tión integrada de los recursos hídricos en la Cuenca del Arroyo Los Troncos, a 
través de la concientización de los actores sociales, con participación de orga-
nizaciones públicas y privadas del territorio, para consensuar la necesidad de 
contar con un “Sistema de Gestión Integrado de Cuenca”.

Mientras que los objetivos específicos del proyecto son: 
I.  Contar con un mapa de los actores sociales y organizaciones de la cuenca 

representativa, identificando el grado de articulación entre ellos y el posicio-
namiento en relación a la problemática hídrica.

II.  Determinar la visión de los actores sociales sobre la problemática hídrica en 
la cuenca representativa y los temas prioritarios a resolver. 

III.  Promover entre los actores sociales e institucionales los principios de la 
GIRH como estrategia general en la cuenca representativa para utilizar sus-
tentablemente el agua en beneficio de toda la sociedad. 

IV.  Dotar a los productores y representantes de las organizaciones de los co-
nocimientos necesarios en tres innovaciones tecnológicas, el significado de 
las “Áreas de riesgo hídrico I, II y III” (Ley Prov. Nº 11730) para sus corres-
pondientes restricciones de uso; el uso de “Pronósticos climáticos estacio-
nales y de corto plazo” en la toma de decisiones de prácticas agronómicas 
y las “Técnicas de manejo predial del agua”, todas ellas pertenecientes a 
las llamadas Buenas Prácticas Agronómicas.
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V.  Establecer las fortalezas y debilidades que caracterizan a la gestión actual 
de los recursos hídricos en la cuenca representativa. 

VI.  Obtener un documento final que incluya una propuesta participativa de estra-
tegias de solución, para avanzar hacia una GIRH en la cuenca representativa.

Marco teórico
El manejo de los recursos hídricos será abordado desde el enfoque de gestión 
integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), un proceso que promueve la ges-
tión y el desarrollo coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados, 
con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera 
equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales (GWP, 
2000). En este sentido también Cap Net (2008) conceptualiza a la GIRH como 
un proceso sistemático para el desarrollo sostenible, la asignación y el control 
del uso de los recursos hídricos en el contexto de objetivos sociales, económi-
cos y ambientales.

Un enfoque de GIRH es un proceso abierto y flexible que une a tomadores 
de decisión de diversos sectores que repercuten en el recurso hídrico y trae a 
todos los actores a la mesa para establecer políticas y decisiones balanceadas 
en respuesta a retos hídricos enfrentados. En este sentido se articula con el 
modelo de extensión participativo o “Extensión con la gente” que proponen Ale-
manny y Sevilla Guzmán.

Desde la perspectiva planteada se promueve la creación de redes de exten-
sión y comunicación entre todos los actores vinculados al quehacer hídrico para 
la divulgación de información y experiencias del sector. Se busca así fomentar 
las mejores prácticas en todos los aspectos que hacen al uso y protección del 
recurso y eliminar las prácticas inadecuadas. Se considera a la red de extensión 
y comunicación hídrica como una herramienta efectiva para alcanzar el conoci-
miento y la necesaria toma de conciencia de los usuarios actuales del agua.

Se tendrá cómo referencia de gestión los contenidos del documento de los 
Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina (Fundamentos 
del Acuerdo Federal del Agua, COHIFE, 2003), que brindan lineamientos y me-
canismos que permiten la integración de aspectos técnicos, sociales, económi-
cos, legales, institucionales y ambientales del agua para una gestión moderna 
de los recursos hídricos.

Cuatro aspectos centrales de estos principios se refieren a:
a)  El origen único del agua: toda el agua que utilizamos, ya sea que provenga 

de una fuente atmosférica, superficial o subterránea, debe ser tratada como 
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parte de un único recurso, reconociéndose así la unicidad del ciclo hidroló-
gico y su importante variabilidad espacial y temporal.

b)  La cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión: dado que el 
movimiento de las aguas no reconoce fronteras político-administrativas sino 
leyes físicas, las cuencas hidrográficas o los acuíferos constituyen la unidad 
territorial más apta para la planificación y gestión coordinada de los recur-
sos hídricos. La consideración de la totalidad de las ofertas y demandas de 
agua en una región hidrográfica permite detectar las mejores oportunidades 
para su uso, lográndose al mismo tiempo anticipar conflictos y minimizar 
impactos negativos a terceros o al ambiente.

c)  Gestión descentralizada y participativa: cada Estado Provincial es responsa-
ble de la gestión de sus propios recursos hídricos y de la gestión coordinada 
con otras jurisdicciones cuando se trate de un recurso hídrico compartido. 
La descentralización de funciones debe alcanzar el nivel local más próximo 
al usuario del agua que resulte apropiado, promoviendo la participación de 
organizaciones comunitarias en la gestión del agua. Al mismo tiempo se 
fomenta la participación efectiva de toda la sociedad en la definición de los 
objetivos de la planificación hídrica, en el proceso de toma de decisiones y 
en el control de la gestión. 

d)  Gestión integrada del recurso hídrico: la gran diversidad de factores ambien-
tales, sociales y económicos que afectan o son afectados por el manejo del 
agua avala la importancia de establecer una gestión integrada del recurso 
hídrico (en contraposición al manejo sectorizado y descoordinado). Ello re-
quiere un cambio de paradigma, apoyándose en los avances tecnológicos y 
las buenas prácticas. Asimismo, la gestión hídrica debe estar fuertemente 
vinculada a la gestión territorial, la conservación de los suelos y la protección 
de los ecosistemas naturales. Las múltiples actividades que se desarrollan 
en un territorio (ej. agricultura, ganadería, urbanización, industria) afectan de 
una u otra forma sus recursos hídricos. De ello se desprende la necesidad 
de imponer prácticas sustentables en todas las actividades que se desarro-
llen en las cuencas hídricas. Al mismo tiempo exige que el sector hídrico par-
ticipe en la gestión territorial de las mismas, interviniendo en las decisiones 
sobre el uso del territorio e imponiendo medidas mitigatorias y restricciones 
al uso del suelo cuando pudiera conducir a impactos inaceptables en los 
recursos hídricos, especialmente aquéllos relacionados con la calidad de las 
aguas, la función hidráulica de los cauces y los ecosistemas acuáticos. 

En relación a la problemática de excesos hídricos, el documento señala que 
las soluciones que se adopten deben tener como premisa esencial evitar la 
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traslación de daños hacia aguas abajo y regular el uso de las áreas de riesgo 
hídrico, rescatándose el valor ambiental de las áreas bajas y planicies de inun-
dación para mitigar el impacto de las inundaciones.

Diseño del componente Extensión
El trabajo de extensión se inicia con la construcción del escenario a través de la 
herramienta “Mapa de actores sociales”. Seguidamente, la realización de una 
serie de Talleres Participativos con los actores sociales, donde se los capacita-
rá en 3 innovaciones tecnológicas para la problemática hídrica. Finalmente –y 
en forma simultánea a los Talleres- se irá sensibilizando y formando a los desti-
natarios en la metodología Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH).

Talleres
Cada Taller Participativo se replicará dos veces, debido a que en la zona de 
estudio funcionan dos Comités de Cuenca, al norte y al sur de la cuenca re-
presentativa. 

La estructura de los talleres es la que se presenta a continuación:

 • TALLER 1 (a realizarse el 1º Año, durante el 1º semestre): 
Trabajo Grupal introductorio (Nivel 1) sobre los Ejes Temáticos de extensión 

correspondientes a tres técnicas:
I)  Cartas de riesgo hídrico de la cuenca piloto.
II)  Uso de pronósticos climáticos estacionales y de corto plazo para la toma de 
decisiones de prácticas agronómicas.
III) Técnicas de manejo predial del agua. 

Diseño:
 – Charla introductoria sobre los principales conceptos de la Gestión Inte-

grada de Recursos Hídricos (GIRH) y los objetivos del PEII.
 – Trabajo Grupal introductorio (Nivel 1) sobre los siguientes Ejes Temáticos 

de Extensión:
 • Eje I 

Se presentarán las cartas de riesgo hídrico disponibles en el Ministerio 
de Infraestructura y Transporte (MIT) (SPIFE, 2013). 
Se capacitará a los productores y representantes de organizaciones, 
acerca del significado de las áreas de riesgo I, II y III y cuáles son sus 
correspondientes restricciones de uso. A efectos de que se familiaricen 
con su uso, se promoverá que los productores ubiquen su estableci-
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miento en el mapa y comenten sus experiencias en relación con el riesgo 
hídrico. Se evaluará en conjunto el objeto de las restricciones de uso que 
prevé la ley para cada área.
Se motivará a los actores a hacer aportes a las cartas, incorporando 
información de mayor detalle por conocimiento personal del territorio.

 • Eje II
Se capacitará a los productores cómo acceder a pronósticos climáticos 
estacionales y de corto plazo y a información de profundidades freáticas 
representativas en tiempo reala través de internet, y cómo interpretar di-
cha información para incorporarla en la toma de decisiones de prácticas 
agronómicas.

 • Eje III
Existe un conjunto de buenas prácticas de Manejo Predial del Agua (MPA), 
algunas de ellas utilizadas por los productores del área de estudio y 
otras que no son conocidas. 

Se presentará el conjunto de prácticas a través de exposiciones orales, fo-
tos, videos y estudios de caso. Se presentarán las ventajas, beneficios y costos 
de cada una de ellas y, dado que algunas de estas prácticas incluyen varios 
predios con diferentes propietarios, o bien se utiliza una maquinaria específica, 
se buscará asociativismo entre productores para el uso común de las mismas. 

Objetivo: Presentar conjunto de prácticas de MPA, promoviendo su adopción 
a través del asociativismo entre productores.

Relevamiento de la problemática hídrica en la cuenca piloto y temas priori-
tarios a resolver (ej. impactos sobre la infraestructura vial, la producción, etc.), 
a través de una encuesta específica.

Actividad de monitoreo del taller y evaluación con participación de actores 
sociales.

 • TALLER 2 (a realizarse el 1º Año, durante el 2º semestre 1º):
Trabajo Grupal: Profundización de los conocimientos y la información adquiri-
da en el Taller 1 (Nivel 2) de los Ejes Temáticos de Extensión I, II y III.
Discusión sobre la problemática hídrica en la cuenca piloto relevadas en 
el Taller 1, temas prioritarios a resolver y la necesidad de avanzar hacia 
una GIRH.
Actividad de monitoreo del taller y evaluación con participación de actores 
sociales.
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 • TALLER 3 (a realizarse el 2º Año durante el 1º semestre):
Trabajo grupal introductorio (Nivel 1) sobre los siguientes Ejes Temáticos de 
Extensión:

 • Eje IV
Percepción de los actores locales sobre la gestión actual de los recursos 
hídricos en la cuenca piloto: fortalezas y debilidades. 

 • Eje V
Propuesta participativa de estrategias de solución para avanzar hacia 
una GIRH, como por ejemplo la “Planificación hídrica a escala regional”, 
la  constitución de un “Consejo consultivo” de la cuenca grande, la par-
ticipación de actores locales en la planificación, la definición de medidas 
prioritarias, el control de gestión y monitoreo del recurso hídrico (canti-
dad y calidad), entre otras.
Actividad de monitoreo del taller y evaluación con participación de acto-
res sociales.

 • TALLER 4 (a realizarse el 2º Año durante el 2º semestre):
Trabajo Grupal: Profundización (Nivel 2) de los Ejes Temáticos de Extensión 
IV y V.
Actividad de monitoreo del taller y evaluación con participación de actores 
sociales.
Expresar las expectativas de logro que permitirán identificar así los Indica-
dores.
Presentación del material elaborado por los expositores sobre los Ejes Te-
máticos de Extensión I, II y III.
Durante todo este tiempo se realizarán registros audiovisuales y gráficos de 
los talleres.
Simultáneamente, se continúa con la elaboración del Mapa de actores so-
ciales, que será enriquecido con la experiencia de participación de los acto-
res sociales al taller.
Capacitación de productores sobre acerca del significado de las áreas de 
riesgo hídrico I, II y III (Ley Prov. Nº 11730), sus correspondientes restric-
ciones de uso, en la utilización de pronósticos climáticos estacionales y de 
corto plazo en la toma de decisiones de prácticas agronómicas y el uso de 
buenas prácticas de manejo predial del agua.
Ejemplo demostrativo de trabajo cooperativo público-privado, productores-téc-
nicos, dialogo de saberes y concertación de intereses. 
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Se generará un ámbito confiable de una manera conjunta-cooperativa de 
construir desarrollo.
Elaboración del informe final del proyecto, que incluirá un diagnóstico de la 
problemática hídrica de la cuenca piloto, temas prioritarios a resolver, percep-
ción de los actores locales sobre la gestión actual de los recursos hídricos 
y propuesta participativa de estrategias de solución para avanzar hacia una 
GIRH. Este informe final será presentado por CODETEA a la Autoridad de Apli-
cación. Fortalecimiento de la red de CODETEA.

Equipo de trabajo 
Se cuenta con un número importante de integrantes que cumplirán diferentes 
funciones en el desarrollo del proyecto. Entre ellos tenemos,

 – Becarios, 2: un estudiante perteneciente a la Universidad nacional del 
Litoral y el otro es un integrante de la Sociedad Rural de Las Colonias. Ambos 
están encargados de colaborar en la preparación, desarrollo y sistematización 
de los Talleres, específicamente en la difusión, convocatoria y organización de 
los mismos. Coordinación del trabajo grupal y desgrabación y procesamiento 
de la información, diseño y coordinación de encuestas, mapeo de actores y ta-
lleres, articulación entre los equipos técnicos y productores e instituciones del 
medio y la extensión de los temas desarrollados en los talleres.

 – Voluntarios, 9: son estudiantes y graduados universitarios, que apoyaran 
el trabajo de los becarios.

 – Equipo Técnico: constituido en la actualidad por 22 personas (el número 
se va ampliando a medida que se articulen más las instituciones integrantes 
del proyecto). A su vez, se distingue un subgrupo de Coordinadores formado por  
Directora, CoDirector y 2 especialistas de la Universidad, quienes diseñaron el 
proyecto. En el equipo técnico completo participan profesionales de las orga-
nizaciones públicas y privadas del territorio: INTA (Agencia de Extensión Rural 
de Esperanza), Universidad Nacional del Litoral (Facultad de Ciencias Agrarias 
y Facultad de Ciencias Hídricas), Sociedad Rural Las Colonias, Ministerio de la 
producción (Secretaría de Agricultura) y Ministerio de Infraestructura y Trans-
porte (Secretaría de Recursos Hídricos); Instituto Nacional del Agua (INA). Se 
espera recibir en los próximos días, a integrantes del Ministerio de Ambiente y 
del Ministerio de Ciencia y Técnica.

Además, se cuenta con el acompañamiento de CODETEA y por lo tanto de 
todas las instituciones del sector agropecuario del Departamento Las Colonias 
que la integran.
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Es importante destacar que la articulación y consolidación del equipo de tra-
bajo, dada su complejidad interdisciplinaria e interistitucional, constituye un com-
ponente de suma importancia dentro del proyecto; y será además, un producto 
fundamental dentro de los resultados del PEII, ya que el presente proyecto es el 
inicio de un diseño a largo plazo sobre desarrollo territorial rural en el Departa-
mento Las Colonias. 

Propuesta metodológica para la implementación de proyecto
El plan se basa en dos herramientas metodológicas: “Mapa de actores socia-
les” y “Talleres Participativos”, para identificar, analizar, capacitar, concientizar 
y actuar sobre el proceso de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la 
cuenca del Arroyo Los Troncos.

Los becarios del proyecto realizarán actividades de extensión en forma con-
tinua durante el plazo de ejecución de este proyecto. Tendrán a su cargo la 
realización de las entrevistas necesarias para el mapeo de actores sociales, el 
diseño y coordinación de los talleres, la articulación entre los equipos técnicos 
y productores e instituciones del medio y la extensión de los temas desarrolla-
dos en los talleres.

Las convocatorias a los talleres de los actores involucrados (productores, 
presidentes comunales, profesionales vinculados con la temática, represen-
tantes de organizaciones y otros) se realizarán con suficiente anticipación e 
indicando el orden del día.

Los talleres consistirán en presentaciones técnicas, sesiones plenarias y 
trabajos en grupo. 

Durante los talleres 1 y 2 se realizarán presentaciones técnicas sobre los 
Ejes Temáticos de Extensión I, II y III, con el apoyo de documentos técnicos pre-
viamente elaborados, que serán seguidas de una sesión plenaria. 

Las sesiones plenarias contarán con un moderador y un colaborador, que 
recopilará las intervenciones, preguntas y respuestas, de manera de facilitar la 
consolidación en el reporte final del taller.

Durante los talleres 3 y 4 se realizarán trabajos en grupos y sesiones ple-
narias. Se formarán grupos de trabajo buscando balancear perfiles, experiencia y 
región de procedencia de los participantes. Cada grupo designará un miembro in-
formante. El moderador orientará el trabajo en grupos a partir de consignas (Ejes 
Temáticos de Extensión IV y V) y documentos técnicos previamente elaborados.

Luego de las discusiones en grupo, se realizará una sesión plenaria, donde 
el informante de cada grupo presentará las conclusiones y recomendaciones 
del grupo al resto de los participantes. Luego de un proceso de discusión, se 
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elaborará un informe final conteniendo los resultados del taller, incluyendo reco-
mendaciones y propuestas generales y específicas para cada uno de los temas 
seleccionados.

Fuentes de información
 – Secundaria. A partir de Censos y Encuestas disponibles tanto en el go-

bierno provincial como en las distintas comunas y municipios del departamento. 
Información técnica disponible en el Ministerio de Infraestructura y Transporte, 
Ministerio de la Producción, en las facultades FCA, FICH y FCJS de la UNL, AER 
INTA Esperanza, INA-CRL, municipalidades y comunas y organizaciones integran-
tes de CODETEA.

 – Primaria. Generación de información a partir de entrevistas y talleres.

Materiales y producciones vinculadas al proyecto 
Como resultados del proyecto, se prevé contar con las siguientes producciones:

 • Equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional articulado y con-
solidado.

 • Mapa de actores sociales individuales y colectivos del territorio de la 
cuenca piloto.

 • Videos de los Talleres con productores.
 • Registro escrito del desarrollo y resultados de los Talleres.
 • Informe de diagnóstico participativo de la problemática hídrica en la 

cuenca piloto y temas prioritarios a resolver.
 • Documentos técnicos, elaborados para el trabajo en los talleres, sobre 

los 3 Ejes Temáticos de Extensión: 1) Áreas de riesgo hídrico I, II y III (Ley 
Prov. Nº 11730) su significado y correspondientes restricciones de uso. - 2) 
Pronósticos climáticos estacionales y de corto plazo en la toma de decisiones 
de prácticas agronómicas, el uso de la técnica; y - 3) Buenas prácticas de 
manejo predial del agua.

 • Informe de diagnóstico participativo de la percepción de los actores lo-
cales sobre la gestión actual de los recursos hídricos en la cuenca piloto: 
fortalezas y debilidades.

 • Informe final del PEII, que incluirá una propuesta participativa de estrate-
gias de solución para avanzar hacia una GIRH en la cuenca piloto.

Difusión de los resultados de Extensión
Se diseñarán Trifolios en dos tipos de formato, impreso y digital y Audiovisuales 
en la estructura de videos, sobre las tres tecnologías a difundir. 
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 • Contenidos: Principios de la GIRH. Objetivos del PEII. Documentación 
técnica referida a los Ejes Temáticos I, II y III.

 • Destinatarios: Productores agropecuarios, representantes instituciona-
les de los gobiernos locales (Intendentes, Presidentes de Comuna)  y orga-
nizaciones agropecuarias locales.

 • Distribución: los circuitos por donde va a ser distribuido el material serán 
los Talleres donde estarán convocados los productores de todas las loca-
lidades de la Cuenca: San Jerónimo Norte (en especial la zona este), Las 
Tunas, San Carlos Norte-Centro y Sur, Frank, Colonia San José y San Agustín.

Análisis de Resultados
Si bien es una experiencia se encuentra en sus inicios y los resultados son 
incipientes, el estado de avance del proyecto está dado por la elaboración de 
la “Lista de actores sociales”, tanto los que pertenecen a la Cuenca como los 
extra-cuenca pero que forman parte de la red por tratarse de una problemática 
de injerencia de los gobiernos locales, provincial y nacional. Esto se continuó 
con la construcción de una tabla de categorías que permitirán clasificar el po-
sicionamiento de los actores sociales en relación al proyecto; y finalmente se 
inició la realización de entrevistas a los actores identificados

La construcción de un mapa de actores sociales en relación a la problemá-
tica, constituye la primera instancia del Proyecto. Este permitirá identificar a to-
das las personas y organizaciones que pueden ser importantes para el planea-
miento, el diseño, la implementación o la evaluación de un proyecto específico; 
suministra información destinada a interpretar el modo en que se encuentra 
construido el territorio donde se va a actuar. Para la elaboración del mapa se 
partió de una tabla (Tabla 1.) que permitirá distinguir a los participantes, sus 
intereses u objetivos en relación al PEII, nivel de acción e involucramiento y si 
son desfavorables, favorables o neutros en relación a la problemática.

TABLA 1. Categorías identificadas para construcción de Mapa de actores territoriales

Actor Social Interés/
Objetivo

Nivel de ac-
ción/ Invo-
lucramiento

Conflictivo No Con-
flictivo

Neutro

Fuente: elaboración propia 2017
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Posteriormente, se comenzará con los demás componentes del proyecto 
que son, Se llevará a cabo la capacitación a productores en los dos Comités 
de cuenca mediante talleres, sobre tres innovaciones tecnológicas: Cartas de 
Riesgo Hídrico, Pronóstico Climático de acceso fácil y Manejo predial del agua. 

Simultáneamente a los Talleres, se iniciará la capacitación de los actores 
sociales del territorio en el uso de la metodología de Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos.

Bibliografía consultada
CODETEA, (2016). CODETEA se reunió en la EAGyG (UNL). Esperanza, Santa Fe. Boletín electróni-

co de la FCA. FCA/Noticias. (http://www.fca.unl.edu.ar/noticia/23449/codetea_se_reuni%-

C3%B3_en_la_escuela_de_agricultura_ganader%C3%ADa_y_granja_unl_de_esperanza.html)

MONTICO, Sergio. (2004). El manejo del agua en el sector rural de la región pampeana argen-

tina. Revista Theomai. Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo. Número especial.

PILATTI, Miguel; D´ANGELO, Carlos; MARANO, Roberto Paulo; PENSIERO, José; POTENTE, Horacio 

y LÓPEZ CALDERÓN, Alberto. (2003). Ordenamiento Territorial de la Cuenca de Los Saladi-

llos. Estudio de prefactibilidad del uso actual y potencial de los recursos naturales. Editorial 

Universidad Nacional del Litoral. Argentina.

PEDRAZA, R.; GIORIA, R.; ZAPATA, C., MACOR, J. (1998). La problemática del agua en zonas urbanas 

y rurales. Estudio de caso: manejo de excesos pluviales en el área de influencia de la ciudad 

de Venado Tuerto (Prov. de Santa Fe - Argentina). Capítulo del libro Agua: Problemática Regional. 

Enfoques y Perspectivas en el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos. EUDEBA, Argentina.

POGGIESE, Héctor Atilio. (1993). Metodología FLACSO de planificación-gestión (planificación par-

ticipativa y gestión asociada). Area: Planificación y Gestión. FLACSO1. Serie documentos e 

informes de investigación nº 163. 

SANDOVAL, Patricia; LEONARDI, Roberto; PERNUZZI, Cristian; ALANDA, Gabriela y otros. (2016). 

Condiciones de vida del trabajador tambero actual. Un estudio de caso en Esperanza, Cuen-

ca lechera central, Santa Fe, Argentina. Congreso Pre-ALASRU (Asociación Latinoamericana 

de Sociología Rural): “La sociología rural en la encrucijada: vigencia de la cuestión agraria, 

actores sociales y modelos de desarrollo en la región”. UNSE (Universidad Nacional de San-

tiago del Estero). Argentina.

SANTOS, Carlos; GONZÁLEZ, María Noel; GÓMEZ, Jacquelin y TOMMASINO, Humberto. (2008). 

Actores sociales en la Laguna de Rocha: el mapeo como herramienta de diagnóstico para 

la implementación de un Área Protegida.Primer Reunión Latinoamericana de Análisis de 
Redes Sociales. Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina.

TUJCHNEIDER, Ofelia; PARIS, Marta; PÉREZ, Marcela y D´ELÍA, Mónica. (2005). Singularidad 

constitutiva de sistemas geohidrológicos de llanura y gestión de los recursos hídricos subte-

rráneos. Revista Latino-americana de hidrogeología. Volumen 5: 117-121. 

http://www.fca.unl.edu.ar/noticia/23449/codetea_se_reuni%C3%B3_en_la_escuela_de_agricultura_ganader%C3%ADa_y_granja_unl_de_esperanza.html
http://www.fca.unl.edu.ar/noticia/23449/codetea_se_reuni%C3%B3_en_la_escuela_de_agricultura_ganader%C3%ADa_y_granja_unl_de_esperanza.html


Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Fortalecimiento del Programa de Desconcentración 
Universitaria con Inclusión Social mediante la Interacción 
Social y la Extensión Universitaria

Luis Mario Montaño Riveros 
marmontanoØ3@hotmail.com
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Bolivia

 
Resumen
La presente ponencia se enmarca en la agenda de temas problemas estableci-
da para el III Congreso de Extensión Universitaria de AUGM, la misma que está 
orientada a promover el fortalecimiento en la generación de procesos y aportes 
al desarrollo en términos de cohesión e inclusión social, en el caso que pro-
mueve la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia mediante su Programa de 
Desconcentración Universitaria en favor de la población rural.

Identificándonos también con los casi 100 años de la reforma universitaria 
en nuestras universidades, el caso de la UMSA tiende a promover y fortalecer la 
interacción social, la extensión universitaria y el compromiso social para seguir 
coadyuvando en la construcción de un mundo con justicia social, otorgando la 
igualdad de oportunidades para gente excluida para brindarle el acceso a la 
educación en pro de los derechos humanos.

En este sentido, el presente trabajo hace referencia a una serie de activi-
dades académicas que encara la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), 
producto de sus objetivos establecidos institucionalmente, como es el aporte 
en la formación superior y la interacción social en su programa de desconcen-
tración universitaria; es decir, la presencia de la Universidad en el área rural que 
muy bien puede asimilarse y considerarse como un conjunto de acciones con-
tenidas en un programa de extensión universitaria y de responsabilidad social 
universitaria y que hoy por hoy amerita una reconducción y su fortalecimiento.

La importancia de asimilar la extensión universitaria en el aludido caso, obe-
dece actualmente a una política de alta sensibilidad e inclusión social orienta-
da a expandir la integración de la UMSA en el área rural con un alto sentido de 
equidad social en vías de contribuir al desarrollo humano, tomando en cuenta 
el alto requerimiento de implementación de actividades académicas por los ac-
tores sociales rurales, cuyas demandas están ceñidas a atenuar la existencia 
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de una problemática muy inherente al área rural que se relaciona con lo social, 
económico, productivo y medioambiental, principalmente. 

En consecuencia, es finalidad del presente trabajo hacer conocer una serie 
de actividades académicas relevantes que viene implementando y encarando la 
UMSA, producto de objetivos institucionales en el ámbito de la desconcentración 
universitaria; es decir, la presencia de la Universidad en el área rural, atendiendo 
dicha problemática integral, considerando las limitaciones que no permiten ejer-
cer adecuadamente el paradigma de la extensión universitaria en la forma como 
se la conceptúa, de modo que se pueda conocer, comprender y reflexionar sobre 
la situación de este proceso que se viene encarando a objeto de promover una 
verdadera extensión universitaria en el marco de la inclusión social.

Como metodología, se recurre a la descripción de aspectos y ámbito de la 
intervención de la UMSA en su experiencia de encarar la interacción social y 
extensión universitaria, identificándose preliminarmente la necesidad de definir 
mayores líneas de acción para su promoción y fortalecimiento.
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Introducción
últimamente, se habla mucho de la “extensión universitaria” como una nueva 
dimensión que toda Institución de educación superior debería abordar para 
ampliar el espectro de sus principales actividades, situación que la Universidad 
Mayor de San Andrés no es ajena, toda vez que viene abordando dentro de los 
grandes objetivos institucionales que persigue en los cuales se puede destacar 
la interacción social y extensión universitaria con relación a la desconcentra-
ción universitaria.

Si bien esa interacción social asociada a la extensión universitaria que de-
sarrolla la Universidad en el ámbito de la desconcentración universitaria, puede 
asumirse y apropiarse mediante la realización de diferentes tipos de acciones 
académicas tales como formación superior, investigación, capacitación, etc., se 
puede señalar que la extensión universitaria aún es un proceso que requiere 
complementarse y fortalecerse con algunos otros aspectos para adecuarse en 
la forma como se la conceptúa. 

Por tanto, la extensión universitaria en el ámbito de la desconcentración uni-
versitaria puede ser asumida como un asunto de fundamental importancia ins-
titucional, con el propósito de vincular a los diferentes actores de la comunidad 
universitaria en actividades académicas que estén orientadas a contribuir con el 
desarrollo humano de la población rural, con iniciativas e innovaciones pedagógi-
cas, impulsándose también la toma de conciencia de la extensión universitaria.

Cuando se señala que parte de la extensión universitaria se aplica al ámbito 
rural, es importante destacar que Bolivia es un país con una significativa pobla-
ción indígena originaria campesina que cuenta con 9 Departamentos, divididos 
en Provincias con 339 Municipios, así como el Departamento de La Paz cuenta 
con 87 Municipios en 20 Provincias, por tanto se justifica esta intervención ins-
titucional en pro de la población que habita significativamente en el área rural, 
bajo el influjo de la interacción social y la extensión universitaria.

Objetivo
Es objetivo de la presente ponencia, ofrecer un enfoque general sobre las prin-
cipales características de una experiencia de extensión universitaria que asi-
mila la UMSA, traducida en una serie de actividades académicas que se viene 
implementado en el ámbito de la desconcentración universitaria atendiendo 
una problemática integral, de modo que se pueda conocer y comprender la 
situación de este proceso que se viene encarando en vías de profundizar, bajo 
lineamientos que deben fortalecerla en adelante, viendo la posibilidad de tomar 
en cuenta las experiencias de otras Universidades de la AUGM en un escenario 
de debate y reflexión. 
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Planteamiento del Problema
Para avanzar, implementar y fortalecer adecuadamente el proceso de extensión 
universitaria por parte de la Universidad, pero sobre todo para justificar la rea-
lización de este proceso, primeramente existe una alta necesidad de conocer 
y atender la problemática del área rural para involucrar luego al aspecto edu-
cacional con el apoyo de la extensión universitaria. Por tanto, considerando las 
peculiaridades que caracteriza a esta problemática, es importante señalar que 
la misma se manifiesta en diferentes aspectos.

Como en otros países de América Latina, la población indígena se encuen-
tra previsiblemente en situación de pobreza, afectando también en Bolivia a 
un elevado porcentaje de dicha población que se debate en la lucha por su 
supervivencia que por las pocas condiciones existentes, obviamente se genera 
marginalidad y la exclusión social, incluyendo la afectación a los derechos edu-
cacionales ciudadanos, por tanto este aspecto es relevante.

Macedo, Katzkowicz y Adriazola, 2003, de manera general afirman que:

En las zonas rurales latinoamericanas los jóvenes carecen de oportunida-
des reales que les permitan continuar su desarrollo personal y la prepara-
ción para la vida laboral ya que se verifican grandes índices de deserción, en 
muchos casos vinculados con la escasa significación que ellos encuentran 
en los contenidos curriculares de los programas de enseñanza respecto a 
la realidad del entorno de desarrollo de estos jóvenes. Esto trae aparejado 
además un importante éxodo de la población joven rural. 

Al ver la situación particular de Bolivia, Andersen (2002) indica que:

El principal problema de Bolivia es su persistentemente elevado nivel de 
pobreza, especialmente en el área rural.
El bajo nivel de productividad es la principal razón para los elevados niveles 
de pobreza rural, el cual está asociado a la falta de servicios básicos, tales 
como salud, educación, electricidad, agua potable y acceso a caminos (p.2).

Por su parte, Torrico (2014) complementa, señalando que:

La situación de pobreza rural está caracterizada por el limitado acceso a 
los servicios básicos como salud, saneamiento básico, bajo grado de edu-
cación, deterioración y fragmentación  de las tierras tradicionales, limitada 
infraestructura productiva y caminera, baja disponibilidad de tecnología ade-
cuada y productiva, baja capacidad de gestión institucional, baja o ninguna 
oportunidad de diversificación productiva rural, además del alto riego en 
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la producción debido a la creciente incidencia de eventos climáticos extre-
mos. (p. 18)

Bajo lo señalado precedentemente, se puede decir que la población rural 
tendría tendencia a disminuir debido a los citados problemas tales como el 
fenómeno migratorio campo-ciudad a causa del cambio climático, el envejeci-
miento de la población, la desigualdad y la inequidad expresadas en los ingre-
sos de la población como pobreza rural y otros factores, a pesar de haberse 
implementado recientemente un proceso de descentralización administrativa 
mediante las autonomías municipales, departamentales, regionales e indígena, 
originaria campesinas, cuya debilidad en su organización y funcionamiento por 
la gran limitación de recursos económicos y humanos, dificultan la solución a 
toda esta problemática integral.

A esta problemática se suma indudablemente la escasa oferta educacional 
que a su vez es causa de la marginalidad y la exclusión del derecho fundamental 
a la educación, situación que genera la poca posibilidad y mínimas condiciones 
para que la población rural, especialmente estudiantil no pueda acceder a la edu-
cación formal, que dicho sea de paso la actual Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia la consagra irónicamente como una función “suprema”.

Sin embargo, últimamente la UMSA ha logrado ampliar sus actividades de 
extensión universitaria en términos de cobertura social y geográfica abarcando 
a la fecha casi a 20 Municipios de 85 Municipios provinciales del Departamen-
to de La Paz, mediante su programa de desconcentración regional universitaria 
(PDRU), cuya situación actual y demás características se pueden detallar en 
anexo al presente documento.

Asimismo, considerando que es importante la presencia de la Universidad 
en las Provincias del Departamento de La Paz, coadyuvando en la educación 
superior de los jóvenes bachilleres de las regiones, la Universidad cuenta des-
de el año 2006 con el “Programa de Ingreso Directo a la Universidad para los 
tres mejores alumnos Bachilleres de cada Municipio del área rural del Depar-
tamento de La Paz” (documento en anexo), mismo que se caracteriza para que 
los citados mejores Estudiantes puedan directamente estudiar en una de las 
54 Carreras que se ofertan, sin cursos prefacultativos, ni exámenes de ingreso. 
Además, se considera el beneficio para los becarios con la liberación de matrí-
cula, aportes académicos y beca comedor.

Estos avances de la extensión universitaria en la oferta y en la demanda 
de la educación superior han sido en gran parte posibles gracias a importan-
tes esfuerzos en los últimos años, no obstante, este crecimiento experimenta 
dificultades para cumplir adecuadamente con sus funciones estratégicas, re-
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quiriéndose su fortalecimiento en diferentes aspectos para poder actuar como 
motores del desarrollo científico, tecnológico, económico, político y cultural. 

Sin duda esta situación, junto a las grandes limitaciones con la cual se in-
volucra la UMSA en su intento de desconcentrarse en el área rural, asumiendo 
un rol en la extensión universitaria no permite desenvolver la misma de forma 
adecuada, por lo que, urge identificar los elementos, aspectos y líneas de ac-
ción solidas que permitan fortalecer y encaminar adecuadamente el proceso 
de extensión universitaria en la Universidad para generar impactos positivos 
inherentes que redunden sobre todo en la inclusión social.

Conceptos clave 

Extensión Universitaria: Según, Menéndez (s.f.) “La extensión universitaria es 
considerada, en el contexto de las universidades nacionales, como una de las 
funciones esenciales, que conjuntamente con la investigación y la docencia, 
constituyen los pilares básicos sobre los que se construye un modelo de univer-
sidad democrática y comprometida socialmente, en su permanente búsqueda 
hacia la excelencia, pertinencia y equidad social.” (p.1) 

Interacción social: La UMSA, de acuerdo a su Estatuto Orgánico, define a la 
interacción social como prácticas, trabajos dirigidos, y/o proyectos de investi-
gación que los estudiantes, egresados y docentes de una Unidad Académica o 
Institutos de Investigación realizan en el área rural, identificando un problema 
para proponer soluciones para beneficio de la comunidad o del Municipio. (Uni-
versidad Mayor de San Andrés, 2008) 

De manera más general, La enciclopedia virtual de Wikipedia “la interacción 
social se entiende como el lazo o vínculo que existe entre las personas y que 
son esenciales para el grupo, de tal manera que sin ella la sociedad no funcio-
naría. Para la Sociología, las relaciones sociales, los modos de interacción no 
se limitan al ámbito familiar o de parentesco; abarca las relaciones laborales, 
políticas, en los clubes deportivos, en los centros educativos, etc”. 

Desconcentración Universitaria: Proceso por el cual la Universidad también de-
sarrolla formalmente actividades académicas en el área rural para beneficio de 
la población. De acuerdo a las normativas de la UMSA, la organización de la des-
concentración regional se sustenta sobre tres pilares para su fortalecimiento: 

1. Académico, Investigación, Extensión para la producción (bajo tutela de 
las Unidades Académicas).
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2. Administrativo de apoyo logístico a la actividad académica (bajo respon-
sabilidad del Instituto de Desconcentración Regional Universitaria – Capacita-
ción, Certificación Intercultural).

3. Desarrollo de proyectos productivos en las regiones (bajo responsabili-
dad del Instituto de Desarrollo Regional) (UMSA, 2010)

Discusión de la Problemática
La UMSA desde la gestión 2005 en el marco de sus objetivos institucionales 
que involucra la interacción social y la extensión universitaria, tomó la firme 
decisión de desconcentrarse regionalmente al área rural, fundamentándose en 
la política de impacto social e inclusión social que la universidad promueve y 
genera en su entorno, asumiendo implícitamente una responsabilidad social 
para lo cual implantó un modelo de Programa de Desconcentración Regional 
Universitaria holístico (PDRU), figura en anexo, orientado a mejorar el desempe-
ño académico y administrativo en vías de contribuir sustancialmente al desarro-
llo humano con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población 
rural, enmarcado en los siguientes 6 pilares articuladores:

1. Educación Superior, 
2. Capacitación transversal,
3. Certificación Intercultural, 
4. Investigación y extensión social,  
5. Proyectos productivos sustentables,
6. Educación Virtual.

Posteriormente, se asumió el concepto de región para la planificación y 
gestión de la educación superior provincial,  habida cuenta de la imposibilidad 
financiera y administrativa de poder atender a 85 Municipios provinciales del 
Departamento de La Paz, interviniendo y priorizando las regiones de la Ama-
zonia, Yungas, Altiplano norte y sur y valles interandinos del Departamento de 
La Paz, según características y potencialidades, en alianzas estratégicas con 
actores institucionales y sociales para fortalecer la educación superior rural y 
por ende acciones implícitas de RSU. 

Reiterando la imposibilidad de abarcar a los 85 Municipios provinciales, 
considerando grandes limitaciones económicas, logísticas y administrativas, se 
han proyectado nuevos objetivos estratégicos orientados a fortalecer regional-
mente la educación superior con la implementación de Programas Académicos 
Desconcentrados (PAD´s) pertinentes, según criterios priorizados, ajustando 
las políticas y normativas, efectuando diagnósticos socioeducativos, mejoran-
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do la infraestructura y dotación de equipamiento para apoyar las actividades 
académicas.

Asimismo, se viene haciendo énfasis en el uso de tecnología de información 
y comunicación (TIC´s), previéndose implementar a corto y mediano plazo, ac-
ciones para la ejecución, sistematización, seguimiento y evaluación del PDRU, 
utilizando una  plataforma tecnológica comprendida en dos partes:

 • Base Tecnológica Académica: 
Se plantea que la educación superior ejecutada mediante Programas Aca-

démicos Desconcentrados y capacitación, se complemente con el e-learning, 
modalidad virtual y semi presencial, basado en un modelo flexible, utilizando 
plataformas informáticas.

 • Bibliotecas Virtuales: Contando con bibliotecas digitales, se establece-
rán bibliotecas virtuales mediante convenios con organizaciones nacionales 
e internacionales.

 • Televisión educativa: Mediante difusión de programas netamente educa-
tivos, información educativa y capacitación a través del medio televisivo que 
cuenta la UMSA, llegando gradualmente a todos los Municipios provinciales.

 • Base Tecnológica Administrativa – Financiera: 
Se prevé implementar sistemas de administración académica, como de kar-

dex, de seguimiento académico, matriculación y otros, además de acceso a los 
Sistemas Financieros de la UMSA para la ejecución financiera, administración 
de Planes Operativos Anuales, presupuesto, etc.

 • Participación y contribución de la Universidad en el desarrollo humano 
de los municipios provinciales del Departamento de La Paz de la cual hace 
parte, promoviendo a su vez el desarrollo regional.

 • Pese a que la inversión en educación superior en el área rural es mucho 
mayor en relación a los costos del área urbana, se considera que el precio 
tiene un carácter social ya que se justifica plenamente generar oportunida-
des de profesionalización y capacitación a la población rural.

 • A la fecha, aproximadamente 2500 estudiantes indígenas originarios 
campesinos se han y vienen beneficiando de la desconcentración univer-
sitaria, teniendo casi 200 titulados de su programa de desconcentración 
universitaria, mismos que deben desempeñarse en sus respectivos Munici-
pios, aportando al desarrollo regional, especialmente al desarrollo producti-
vo como una finalidad de este programa. 

 • Se vincula significativamente la educación, la capacitación y certificación 
intercultural en favor de estudiantes y otros segmentos de la población rural 
de manera inclusiva.
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 • Se genera oferta de profesionales y técnicos para el mercado laboral de 
las regiones provinciales para aportar al desarrollo local.

 • Se viene fortaleciendo la sostenibilidad social, obteniendo apoyo de or-
ganizaciones de base e instituciones locales para lograr la presencia de la 
UMSA en el área rural, pretendiéndose mantener alianzas estratégicas con 
los Municipios Provinciales. 

 • Se ha comenzado recientemente con la implementación del servicio de 
internet, así como se prevé ampliar la señal televisiva de la UMSA al área 
rural gradualmente, generándose una gran expectativa para encarar la te-
leeducación, aunque las dificultades de acceder al internet son aún muy 
complicadas desde los puntos de vista, económico y técnico.

 • Se percibe un mejoramiento en la autoestima de la población rural por la 
posibilidad de acceder a la educación superior.

 • Se requiere garantizar los recursos financieros necesarios para mante-
ner la operatividad de la desconcentración universitaria. 

 • La desconcentración universitaria requiere aún de mucho trabajo. 

Pese a estos avances y en este contexto, se considera que aún falta ajustar 
la articulación del proceso de la interacción social y extensión universitaria en 
el ámbito de la desconcentración universitaria, siendo importante viabilizar y 
fortalecer los siguientes aspectos:

1. Formar profesionales calificados con grados de Experto, Técnico Medio 
y Superior y Licenciatura, para apoyar el desarrollo regional, en función de las 
potencialidades y vocaciones productivas.

2. Consolidar la desconcentración regional universitaria, académica y admi-
nistrativamente mediante programas de educación superior, capacitación trans-
versal, investigación e interacción social y postgrados.

3. Generar ciencia, tecnología y proyectos de desarrollo productivos al servi-
cio del desarrollo local y regional, contribuyendo a la disminución de la pobreza.

4. Desarrollar contenidos académicos modulares y flexibles con calidad 
científica y social.

5. Implementar y promover la teleeducación mediante el internet y la te-
levisión.

6. Apoyar cursos de nivelación y orientación vocacional para estudiantes 
preuniversitarios

7. Certificar y reconocer los saberes culturales de los pueblos indígena ori-
ginario campesinos para incorporar los conocimientos al desarrollo comunitario.

8. Apoyar ferias científicas, tecnológicas, productivas y de extensión e inte-
racción social.
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9. Interactuar con las organizaciones que sean parte de la participación y 
control social. 

10. Promover y apoyar la interacción social con actividades académicas.

Asimismo, desde un punto de vista institucional e interinstitucional, es con-
veniente prever otras medidas para implementar de manera más integra la in-
teracción social con la finalidad de fortalecerla, bajo ciertos lineamientos y que 
puedan adecuarse a la desconcentración universitaria, tales como:

 • Diseño de políticas de extensión institucionales 
 • Institucionalización de la extensión con sus respectivas regulaciones y 

reglamentaciones. 
 • Incorporación formal de la extensión en el currículum universitario.
 • Construcción de criterios e indicadores para orientar adecuadamente la 

extensión 
 • Fortalecimiento de las redes de cooperación, intercambio de experien-

cias y realización de proyectos conjuntos entre universidades nacionales e 
internacionales

 • Implementación de una Red Nacional de Extensión Universitaria, así 
como de su respectivo observatorio para realizar un seguimiento, ajustes e 
innovaciones.

Es evidente que la extensión universitaria aplicada a la desconcentración 
universitaria conlleva varios beneficios cuando logre una pertinencia social, una 
participación integral de todos los actores involucrados, coadyuve a la solución 
de problemas sociales y otros del ámbito rural. 

Ya en el evento de “Diálogos extensionistas en el Mercosur: conferencias y 
debates de las V Jornadas de Extensión del Mercosur” Herrero, D., Dalmolin, B. 
(2016) habían señalado que: 

El paradigma universitario con la extensión se ha transformado en un ver-
dadero factor de integración en el cual estos dos actores intercambian crítica-
mente su bagaje cultural y de conocimientos surgiendo como consecuencia un 
nuevo proceso educativo que se retroalimenta y reproduce permanentemente. 
El desafío de la extensión universitaria es poder pensarse y presentarse ante 
la comunidad universitaria como un sistema que le permita definitivamente 
adquirir la jerarquización que tantas veces fue anunciada y que nunca se ha 
concretado. (p.19) 

Para ahondar en la importancia de la extensión universitaria se considera 
que un sistema de extensión universitaria debería abordar o contemplar algu-
nos otros aspectos esenciales referidos por ejemplo a la ponderación curricu-
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lar de la extensión en las Universidades, con la finalidad de que los docentes 
comprometidos con la extensión aumenten sus posibilidades de incluir curricu-
larmente sus actividades. Otro aspecto es la limitación presupuestaria, por lo 
que muchas universidades ven dificultados sus programas, sus proyectos y sus 
actividades de extensión universitaria.

También, es importante a tomar en cuenta la visualización de la extensión 
que se traduce en la responsabilidad social universitaria, la vinculación e inte-
gración sociocomunitaria, el intercambio interdisciplinar entre las actividades 
de extensión, las mismas que deberían ser registradas y documentadas en to-
das sus facetas y dimensiones para demostrar a la sociedad todo ese esfuerzo 
que se realiza y a la vez para tomar en cuenta las lecciones aprendidas en pos 
de mejorarlas u optimizarlas.

En este sentido, la extensión universitaria aplicada a la desconcentración 
universitaria también demanda una visión holística que articule todos los as-
pectos que le son inherentes, con un compromiso y el involucramiento de toda 
la comunidad universitaria (docentes, estudiantes, administrativos, autorida-
des) para aportar al desarrollo humano rural, solo así podremos hablar de una 
extensión universitaria aplicada a la desconcentración universitaria para los 
fines loables que se pretende.

Conclusiones
Con base a lo precedentemente expuesto, es posible arribar a las siguientes 

conclusiones generales que podrían ser aplicables a la extensión universitaria 
y su fortalecimiento, respecto a la desconcentración universitaria en el caso de 
la UMSA, situación que redundaría favorablemente a beneficiar a la población 
rural que requiere y anhela contar con condiciones educativas, siendo este un 
asunto de inclusión social. 

 • Es imprescindible que la Comunidad Universitaria tome conciencia en 
primera instancia de los alcances del rol de la interacción social y la extensión 
universitaria que debe desempeñar con el entorno rural, dado que por la proble-
mática señalada existe la alta necesidad de una intervención de la Universidad, 
bajo estos objetivos institucionales.

 • Asimismo, los actores sociales e institucionales relacionados con la des-
concentración universitaria, asuman conocimiento de la extensión universitaria 
como modelo y mecanismo de intervención social para poder coadyuvar en el 
proceso de su establecimiento e implementación.

 • Para lograr una compatibilidad entre la acción y el discurso de la exten-
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sión universitaria, se requiere aun precisar y comprender a cabalidad que se 
entiende por extensión universitaria en cuanto a su significado, alcances, me-
tas, fines, objetivos, etc.

 • Adoptar, adecuar y viabilizar el establecimiento de la extensión universi-
taria mediante normativas y otros instrumentos de planificación de manera ins-
titucional para su aplicación en el seno de la Universidad y por ende el ámbito 
de la desconcentración universitaria de manera oficial y formal.  

 • Diseñar la ruta de los principales pasos a seguir para implementar una 
dinámica de extensión universitaria, una vez aprobada su aplicación.

 • Contar con un conjunto de herramientas de autodiagnóstico participativo 
para la respectiva evaluación periódica y fortalecimiento continuo  de la exten-
sión universitaria.

 • Se considera de importancia contar con políticas y estrategias sobre la 
extensión universitaria en general para luego aplicarlas a la desconcentración 
universitaria, visto su importancia para favorecer la ampliación, acceso y cober-
tura de la educación superior en favor de la población del área rural para lo cual 
es importante contar con un conjunto de indicadores y de información básica 
que posibilite una mejor aproximación a la problemática. 

 • Prever un presupuesto de recursos económicos necesarios para la im-
plementación del proceso de desarrollo de la desconcentración universitaria.

 • Coordinar con otras Instituciones y Universidades de la AUGM para reali-
zar trabajos conjuntos sobre extensión universitaria. 

Es evidente también que por las conclusiones arribadas, cualquier política 
de extensión universitaria en relación a la desconcentración y por ende en favor 
de las población rural que incluye a los pueblos indígenas originarios campe-
sinos, debe considerar a las universidades del sistema público en el caso de 
Bolivia, por tanto deben desarrollarse políticas públicas comprometidas, orien-
tadas al sistema universitario que permitan visibilizar y considerar a esta pobla-
ción, permitiendo mejorar su participación y garantizar que tengan condiciones 
óptimas para desarrollar adecuadamente su proceso de formación educativa.

Por lo visto, cualquier política de interacción social tampoco podría encarar-
se como una política de minorías y no puede obviarse al sistema público de 
universidades de Bolivia que inclusive tiene una importante población indígena 
en su interior. 

Se puede señalar que las políticas de interacción social y de extensión 
universitaria demuestran debilidad y quizá poca consistencia, por lo que co-
rresponde su fortalecimiento en términos generales para que favorezcan la 
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ampliación, acceso y cobertura de la educación superior en el marco de la des-
concentración universitaria.

De contrapartida, para el establecimiento de un adecuado sistema de ex-
tensión universitaria, en favor de la población rural, es necesario conocer su 
realidad educacional que nos permitan dar una información más completa so-
bre su situación en relación a la educación superior, para ver la disponibilidad 
de mayores oportunidades educativas reales que pueda ser apoyada por la 
extensión universitaria.

Definitivamente, es claro que se requiere de una política seria y consistente 
para fortalecer los mecanismos de la extensión universitaria que permita mejo-
rar la formación educacional en el marco de la desconcentración universitaria, 
en lo posible tomando también en cuenta a los niveles preuniversitarios, dado 
que en esa etapa es donde se genera la inequidad en cuanto a las condiciones 
educacionales.

En síntesis, la presente ponencia ofrece una visión general sobre las princi-
pales características de las actividades de extensión universitaria que realiza la 
UMSA en el marco de la desconcentración universitaria, mostrando asimismo 
su complejidad y tendencias, la situación presente y los desafíos futuros, así 
como algunas propuestas que se plantean, dando apertura de esta manera al 
análisis y la discusión sobre el tema, esperando en consecuencia sea tomado 
en cuenta para su inclusión en el III Congreso de Extensión Universitaria de 
AUGM en cuya oportunidad se podrá debatir y reflexionar sobre casos de exten-
sión universitaria de Universidades de la AUGM.
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ANEXO
Programa de Desconcentración Regional Universitaria holístico 

EDUACION SUPERIOR

CAPACITACION 
TRANSVERSAL

REGION

FERIAS CIENTIFICAS Y 
PRODUCCION

INVESTIGACION

INTERACCION SOCIAL

EXTENSIONCERTIFICACION DE SABERES

PROYECTOS PRODUCTIVOS

IER

CRU

POSTGRADO
E-LEARNING

EDUCACION VIRTUAL

(PDRU)

Situación actual del programa de desconcentración 
regional universitaria de la UMSA
Actualmente, la UMSA cuenta con 4 Centros Regionales Universitarios: i) Ama-
zonia, ii) Yungas, iii) Altiplano Sur y iv) Altiplano Norte, además de 11 Sedes 
Universitarias, abarcando actualmente a 15 Municipios en 8 Provincias del De-
partamento de La Paz con PAD´s, según el siguiente cuadro:

REGION PROGRAMAS ACADEMICOS DESCONCENTRADOS (PAD´S)

AMAZONICA Licenciatura 
•	 Turismo
•	 Ciencias de la Educación para el Desarrollo Humano
Ingeniería
•	 Industrial Amazónica 
•	 Agronomía Tropical
•	 Forestal y Madera 
Técnico Superior
•	 Contabilidad General
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YUNGAS Licenciatura 
•	 Administración de Empresas y Organizaciones Públicas 
•	 Turismo
•	 Ciencias de la Educación para el Desarrollo Humano 
•	 Derecho 
Técnico Superior
•	 Contabilidad General
•	 Mecánica Automotriz
•	 Agropecuario 
•	 Tecnología de Alimentos

ALTIPLANO SUR Licenciatura 
•	 Derecho
•	 Ciencias de la Educación para el Desarrollo Humano
•	 Enfermería Obstetríz
•	 Administración de Empresas
Técnico Superior
•	 Agropecuaria
•	 Procesos Químicos 
•	 Mecánica Automotriz 
•	 Catastro y Ordenamiento Territorial
Obrero Experto
•	 Mecánica y Electricidad 

ALTIPLANO NORTE Licenciatura
•	 Administración de Empresas
•	 Enfermería  Obstetríz
•	 Ciencias de la Educación para el Desarrollo Humano Turismo
Técnico Superior
•	 Catastro y Ordenamiento Territorial 
•	 Mecánica Automotriz 
•	 Electromecánica
•	 Construcciones Civiles
•	 Lingüística
Ingeniería
•	 Producción y Comercialización Agropecuaria 

Objetivo general del PDRU
Contribuir al desarrollo humano en el área rural, generando conocimiento cientí-
fico con calidad académica a través del modelo de la desconcentración regional 
universitaria establecido, en concordancia con los planes de desarrollo local, 
regional y nacional.
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Objetivos específicos
1.  Formar profesionales calificados con grados de Experto, Técnico Medio 
y Superior y Licenciatura, para apoyar el desarrollo regional, en función de las 
potencialidades y vocaciones productivas.
2.  Consolidar la desconcentración regional universitaria, académica y admi-
nistrativamente mediante programas de educación superior, capacitación trans-
versal, investigación e interacción social y postgrados.
3.  Generar ciencia, tecnología y proyectos de desarrollo productivos al servi-
cio del desarrollo local y regional, contribuyendo a la disminución de la pobreza.
4.  Desarrollar contenidos académicos modulares y flexibles con calidad 
científica y social.
5.  Implementar y promover la teleeducación mediante el internet y la tele-
visión.
6.  Apoyar cursos de nivelación y orientación vocacional para estudiantes 
preuniversitarios
7.  Certificar y reconocer los saberes culturales de los pueblos indígena 
originario campesinos para incorporar los conocimientos al desarrollo comuni-
tario.
8.  Apoyar ferias científicas, tecnológicas, productivas y de extensión e inte-
racción social.
9.  Interactuar con las organizaciones que sean parte de la participación y 
control social. 
10. Promover y apoyar la interacción social con actividades académicas.

Alianzas estratégicas de reciprocidad
Para la creación de un Centro o Sede Universitaria e implementación de PAD´s, 
se conforma una sociedad con los Gobiernos Municipales provinciales a través 
de convenios, estableciendo responsabilidades y compromisos. Adicionalmen-
te, se pretende un trabajo conjunto con Organizaciones Sociales y Productivas 
locales para crear sinergias y fortalecer el Control Social, orientadas a garanti-
zar el cumplimiento de compromisos de la Universidad y el Municipio.

Una expresión de la apropiación  y sentido de  pertenencia de la Universidad 
por la población, es propender a la creación de Juntas Universitarias, equivalen-
te a una Junta Escolar, que se encarga de atender los asuntos y necesidades 
universitarias, siendo el nombramiento público, de acuerdo a usos y costum-
bres de cada lugar.
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ANEXO

Programa de Ingreso Directo de los mejores Bachilleres de los 85 Munici-
pios Provinciales del Departamento de La Paz 

Resumen Ejecutivo
El 25 de enero de 2006, se aprueba la Resolución  HCU Nº 006/2006, con-
siderando que es importante la presencia de la Universidad Mayor de San An-
drés (U.M.S.A.) en las provincias coadyuvando en la educación superior de los 
jóvenes Bachilleres de las regiones, a través de los municipios, aprobándose 
el ingreso directo a la Universidad Mayor de San Andrés, a los tres mejores 
alumnos de cada Municipio del área rural del Departamento de La Paz, de-
biendo distribuirse el número resultante en el conjunto de las 54 carreras (5 
estudiantes por Carrera), a partir de la gestión 2006. Además, se considera el 
beneficio para los becarios con la liberación de matrícula, aportes académicos 
y beca comedor.

El año 2010 se firmó un convenio de Cooperación Interinstitucional con la 
Asociación de Municipios de La Paz (AMDEPAZ), para coordinar y coadyuvar en 
la socialización de la convocatoria y orientación a los Municipios para la presen-
tación de sus postulantes.

En la gestión 2010 se emite la Resolución de Comité Ejecutivo del HCU 
N° 494/10, donde se autoriza a la Unidad del Programa de Desconcentración 
Universitaria (UPDU), ahora IDRU-CCI, el control, supervisión y gestión de los 
procesos inherentes a la admisión de estudiantes del área rural, para el ingreso 
Directo a la UMSA, en el marco de la Resolución HCU N° 006/06.

A partir de la gestión 2011 el IDRU-CCI se hace cargo de todo el proceso de 
convocatoria, revisión de documentos y cumplimiento de requisitos, elaboración 
de nóminas, información, capacitación y orientación vocacional, y remisión de 
becarios a las Unidades Académicas, con la gestión de la Resolución del Hono-
rable Consejo Universitario con los becarios aceptados.

El seguimiento académico de los becarios en el ámbito de la Beca Comedor 
lo realiza el Departamento de Bienestar Social.
Como parte de la Beca Provincial, se otorga a los estudiantes beneficiados 
liberación de matrícula y aportes académicos, beca comedor categoría “C” y 
pueden acceder al Seguro Médico PROMES, beneficios detallados en las Re-
soluciones de Honorable Consejo Universitario que aprueban el ingreso anual 
para la matriculación.
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Los Municipios a través de sus Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), 
se comprometen a cubrir los gastos de la actividad académica (material de 
escritorio y bibliográfico, pasajes, alquiler de vivienda y otros) en compromisos 
escritos y refrendados en Resoluciones Municipales una vez aceptados como 
becarios. El apoyo de los Municipios en algunos casos es vía u soporte económi-
co mensual o anual, en otros casos es con materiales de escritorio o equipos de 
computación, conforme a los acuerdos y disponibilidad financiera de cada GAM.

Sin embargo, en la mayoría de los casos no se llega a efectivizar los compro-
misos de parte de los GAMs, pese a las solicitudes y reclamos de los interesa-
dos y de nuestra institución, argumentando en general la falta de presupuesto.
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ANEXO 

Muestrario de fotos de la Desconcentración Universitaria de la UMSA
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Fortalecimiento del Sistema Integrado de Programas 
y Proyectos de Extensión y de las Prácticas de 
Educación Experiencial en la UNL

Gustavo Menendez; Marcel Blesio; Mariana Boffelli; Marcelo Mendoza
marcelblesio@gmail.com | m1boffelli@gmail.com | marsizo@hotmail.com | 
gmenendez@unl.edu.ar 
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen
La extensión, función sustantiva, no sólo se encuentra en el Estatuto de nues-
tra Universidad, sino también en su Plan de Desarrollo Institucional y diferentes 
reglamentaciones. Asimismo, resulta fundamental que las políticas acordadas 
en la universidad, en materia de Extensión Universitaria, se traduzcan en sus 
diversos instrumentos y dispositivos de gestión que permitan identificar las 
asignaciones de recursos, la definición de las prácticas institucionales y la re-
flexión crítica de estas. Este es el recorrido institucional que ha seguido la UNL.

Desde la secretaria de extensión se vienen desarrollando ejes estratégicos 
desde hace más de 20 años. Uno de los desafíos propuesto es desarrollar la 
extensión en  sus  múltiples dimensiones; “dimensión sustantiva e institucio-
nal”, “dimensión comunicacional en términos dialógicos”, “dimensión social en 
términos de transformación”, “dimensión política” y “dimensión pedagógica”. 
Es en este marco teórico desde donde pretendemos avanzar hacia el logro de 
una mayor calidad en las prácticas de extensión. 

Si bien esta casa de estudios, ha ido desarrollando mecanismos y disposi-
tivos  institucionales para dar marcos normativos a las políticas institucionales 
que se fueron generando, entendemos que es necesario profundizar dos de 
los ejes estratégicos, uno es el de consolidación del Sistema Integrado de 
Programas y Proyectos de Extensión, como una  herramienta fundamental para 
profundizar  los procesos de intervención en los espacios socio-culturales, so-
cio-productivos y socio-comunitarios, y para construir agendas que atiendan a 
los verdaderos problemas del medio; y el otro eje es, la Integración de la exten-
sión con la docencia. Para el currículo universitario, esta integración implica, 
problematizar y resignificar las prácticas de enseñanza y posibilitar otras for-
mas de aprender y de evaluar procesos que apuesten a una formación integral 
de los futuros profesionales.

mailto:marcelblesio@gmail.com
mailto:m1boffelli@gmail.com
mailto:marsizo@hotmail.com
mailto:gmenendez@unl.edu.ar
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En las últimas convocatorias a Proyectos de Extensión, se ha trabajado en 
pos de mejorar el nivel de participación de los actores involucrados en los 
procesos de intervención, desde la formulación, implementación y evaluación, 
desde una mayor coordinación con los programas, como también la promoción 
de espacios multiactorales que logren una mayor articulación y vinculación con 
las políticas públicas.

El otro eje referido a la integración de la extensión con la docencia, diseñar 
prácticas de extensión integradas al currículo universitario, supone brindar la 
oportunidad a los estudiantes de involucrarse en la resolución de problemas 
reales de la comunidad, trabajando en escenarios complejos, en los que se 
debe poner a prueba el conocimiento académico, la interdisciplina y la plurali-
dad de profesiones en interacción con otros actores sociales. 

En este sentido se viene trabajando en el diseño de estrategias e impulso 
de acciones que permitan la construcción y apropiación por parte de la comuni-
dad educativa de prácticas de extensión bajo la modalidad de educación expe-
riencial y que promuevan el fortalecimiento de estas.

La definición de este tipo de experiencia supone integrar contextos y con-
tenidos curriculares; articular lógicas institucionales diversas; fomentar habili-
dades sociales en los estudiantes; incentivar el trabajo en equipo; reconocer 
y respetar las trayectorias y saberes de actores sociales involucrados en las 
prácticas; tener una mirada crítica sobre problemáticas sociales, entre otras.

Creemos que la formación en estos nuevos paradigmas, posibilitará el pen-
samiento crítico y un mayor compromiso social de los futuros profesionales de 
esta Universidad.

Palabras claves
Fortalecimiento institucional / Sistema integrado de programas y proyectos / 
Prácticas de Educación Experiencial / Voluntariado
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Desarrollo
Desde la creación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en 1919, la 
extensión se constituyó en una de las funciones sustantivas que, junto con la 
docencia y la investigación, conjugó un modelo educativo en el que la calidad 
académica y el compromiso social marcaron fuertemente el perfil universitario.

Desde entonces, la UNL exhibe una rica trayectoria en materia de extensión 
y un reconocimiento por parte de la comunidad de la que forma parte. Sin em-
bargo, fue recién en los años 90 cuando la Universidad se planteó una estra-
tegia de institucionalización y fortalecimiento de la extensión y de integración 
con las otras dos funciones fuertemente desarrolladas en la universidad. Esta 
estrategia implicó una organización determinada, la definición de políticas y de 
instrumentos de gestión, la consolidación de equipos de trabajo y la disponibi-
lidad de recursos presupuestarios  para llevarla adelante.

A partir de reconocer el valor social y estratégico de la educación y el co-
nocimiento científico para el desarrollo de un país, la Universidad Nacional del 
Litoral ha incorporado -desde el momento mismo de su creación- a la extensión 
universitaria como función sustantiva que representa su compromiso para con 
la sociedad y la región, resignificando su misión social.

La extensión, como función sustantiva, no sólo se encuentra contemplada 
en el Estatuto de nuestra Universidad, sino también en su Plan de Desarrollo 
Institucional (2010-2019), normativas y diferentes reglamentaciones. Asimis-
mo, resulta fundamental que las políticas acordadas en la universidad, en ma-
teria de Extensión Universitaria, se traduzcan en sus diversos instrumentos y 
dispositivos de gestión que permitan identificar las asignaciones de recursos, 
la definición de las prácticas institucionales y la reflexión crítica de las mismas. 
Este es el recorrido institucional que ha seguido nuestra Universidad Nacional 
del Litoral.

Para comprender el significado y alcance de la extensión, desde la UNL se 
reconoce en esta función sustantiva, la existencia de cinco dimensiones, que en 
conjunto, la definen y le otorgan una extraordinaria riqueza conceptual académi-
ca e institucional. Estas dimensiones son: Académico-Institucional; Pedagógica; 
Social; Comunicacional y Política. Estas dimensiones se ponen en juego en un 
modelo de intervención en el que se integran actores sociales y políticas públi-
cas en las dinámicas territoriales para lograr agendas consensuadas de trabajo.

La conjugación de las dimensiones y el modelo de intervención, posibilitaron 
a partir del 2014, la identificación de 12 ejes estratégicos para el desarrollo de 
la extensión (2014-2019), siendo éstos los siguientes: 1- Institucionalización y 
reconocimiento académico de la extensión; 2- Integración de la extensión con la 
docencia; 3- Integración de la extensión con la investigación; 4- Acción Territorial 
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de la Extensión; 5- Análisis y aportes a las políticas públicas; 6- Consolidación 
del Sistema Integrado de Programas y Proyectos de Extensión; 7- Fortalecimien-
to de la política editorial; 8- Formación y capacitación en extensión universitaria; 
9- Internacionalización de la extensión; 10- Consolidación de líneas estratégi-
cas de comunicación; 11- Planeamiento y evaluación de la extensión; 12- Forta-
lecimiento de los equipos de trabajo, presupuesto y gestión de financiamientos.

La identificación de estos ejes estratégicos ha permitido analizar de manera 
crítica el desarrollo de las políticas, instrumentos de gestión, acciones y resul-
tados de la extensión en el período de análisis 2008-2015. De la confluencia 
entre las dimensiones de la extensión, el modelo de intervención y los ejes es-
tratégicos, se ha rediseñado el plan de gestión que actualmente lleva adelante 
la Secretaría de Extensión.

El presente trabajo hará foco en dos de los ejes estratégicos para el de-
sarrollo de la extensión; el 2- Integración de la extensión con la docencia y el 
6- Consolidación del Sistema Integrado de Programas y Proyectos de Exten-
sión, ejes que se desarrollan en dos áreas centrales de la secretaria (SIPPE-e 
Incorporación Curricular de la Extensión), las que se encuentran involucradas 
en el plan de fortalecimiento de las capacidades de extensión universitaria, 
convocatoria 2016 de Desarrollo Universitario en el marco de la Secretaría de 
Políticas Universitarias  y que estuvo orientada a brindar oportunidades para el 
desarrollo y fortalecimiento de acciones, herramientas, habilidades, saberes, 
prácticas, aptitudes, técnicas, entre otras capacidades. Nuestra Universidad, a 
través de la secretaria de Extensión y  con el fin de aprovechar estas instancias 
sumamente beneficiosas presentó el proyecto denominado: “Fortalecimiento 
del Sistema Integrado de Programas y Proyectos de Extensión y de las Prácticas 
de Educación Experiencial en la UNL” aprobado mediante la Resolución SPU 
N°2370/16-, que se encuentra en su etapa inicial.

Para recuperar brevemente el recorrido de nuestra universidad podemos 
afirmar que a partir del plan de desarrollo institucional de 1994, la UNL promo-
vió la creación de programas y proyectos con el fin de definir organizadamente 
sus prioridades, hacer más eficaces sus acciones y ser más eficientes con 
los recursos públicos. Es en este marco que en 1995 nacen los proyectos de 
extensión –que luego se articularían con los programas- como un dispositivo 
tendiente a potenciar y poner en valor a la extensión universitaria a partir de 
concebir al conocimiento como una construcción social, y al rol de la academia 
en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, de la sociedad civil y 
de las políticas públicas.

Pero sin lugar a dudas, ha sido en los últimos años que la extensión forma 
parte plena de la vida académica e institucional de la Universidad, reconocida 
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en su Estatuto, incorporada en sus Planes de Desarrollo Institucional y forta-
lecida por un conjunto de normativas e instrumentos de gestión que hacen 
posible llevar a la práctica los enfoques teóricos conceptuales y metodológicos 
planteados y definidos por la institución en materia de extensión universitaria. 

En el camino recorrido de más de 20 años, se crearon diversos dispositivos 
de gestión que forman parte del Sistema Integrado de Programas y Proyectos 
de Extensión (SIPPE), que cuenta, entre los instrumentos más importantes, los 
siguientes: diferentes modalidades de proyectos y prácticas de extensión; pro-
gramas de extensión; el sistema de becas de extensión (docentes, estudiantes 
y graduados); cátedras optativas y electivas; prácticas académicas solidarias 
(voluntariado UNL); y cursos de extensión.

El Sistema Integrado de Programas y Proyectos se fue conformando con el 
tiempo, a partir de decisiones políticas institucionales que permitieron la incor-
poración sistemática de la función de extensión en la vida académica de la ins-
titución, fortaleciendo al mismo tiempo a la propia universidad en su vínculo con 
la sociedad, este sistema es uno de los dispositivos de gestión más importante 
de las políticas de extensión de la UNL, que tiene como objetivo principal plani-
ficar y llevar adelante líneas de extensión que articulen las capacidades institu-
cionales de la Universidad y sus prioridades, las necesidades territoriales, las 
políticas públicas y los actores involucrados en una determinada problemática.

Los programas y proyectos de extensión representan espacios de trabajo e 
intervenciones en los temas y problemas de la agenda pública de mayor pre-
ocupación, en los que la UNL se involucra institucionalmente, brindando sus 
conocimientos, sus desarrollos científicos, tecnológicos y académicos, que se 
ponen en diálogo con los conocimientos y saberes de la sociedad y el estado, 
de los cuales la propia universidad forma parte, dirigiendo sus acciones priorita-
rias a los sectores de mayor vulnerabilidad cultural, social y económica. Sin lu-
gar a dudas este sistema integrado, además de proponerse la consolidación de 
los procesos de gestión y de las capacidades institucionales en Extensión, se 
vuelve un dispositivo que posibilita la articulación y vinculación de los equipos 
académicos, con los grupos y organizaciones sociales, teniendo como  objetivo 
principal  la promoción del desarrollo local y regional y la mejora en la calidad de 
vida de los ciudadanos, a partir del desarrollo de diversas líneas de acción vin-
culadas a temáticas y/o problemáticas del medio socio-productivo y la promo-
ción de espacios de articulación con las prácticas de docencia e investigación.

De allí que se presenta como necesario contar con un instrumento de ges-
tión que nos permita caracterizar, reflexionar y analizar el modelo de interven-
ción, en relación a procesos, técnicas de aprendizajes, intercambios que las 
mismas generan, poniendo especial énfasis en la vinculación con el Estado, en 
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el marco de las Políticas públicas, así como también con relación a la sociedad 
civil, desde las organizaciones que la representan.

En las últimas convocatorias a PEIS (Proyectos de Interés Social) AET (Ac-
ciones de Extensión al Territorio) y PEII (Proyectos de Interés Institucional), se 
aspira a mejorar el nivel de participación de los actores involucrados en los 
procesos de intervención, desde la instancia de formulación, implementación 
y evaluación, desde una mayor coordinación con los programas, así como tam-
bién desde la promoción de espacios multiactorales que logren una mayor arti-
culación y vinculación con las políticas públicas.

A partir de los últimos tres años, desde las diferentes áreas que conforman 
la secretaria se inició una etapa de trabajo conjunto que centró la discusión en 
la identificación de los principales desafíos que deberían ser atendidos para 
su fortalecimiento en el modelo de actuación vigente y con los que resulta 
imprescindible comprometerse. Si bien la Secretaría de Extensión dispone de 
un sistema de registro de su práctica histórica, la información en torno a una 
evaluación sistematizada de los últimos tres años, entendemos es una de las 
áreas a fortalecer.

El desarrollo de la Extensión en la UNL, en particular en las últimas déca-
das, ha permitido avanzar en algunas de las limitaciones que señalan Clark 
o Middehurst y Barnett, una resignificación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que no pretende soslayar la formación disciplinar que sigue siendo, 
como señala Young, importante en la formación actual de los estudiantes, sino 
un enriquecimiento que ofrece a los alumnos una perspectiva de conocimiento 
que atraviesan las disciplinas y las instituciones y que está sostenida por los 
aportes de la educación experiencial.

Teniendo en cuenta lo desarrollado hasta aquí, el concepto de la función 
social de la universidad, como el de pertinencia social, tienen cada vez más 
relevancia y se encuentran presentes en todos los encuentros regionales, na-
cionales e iberoamericanos que se han venido realizando sobre extensión uni-
versitaria. En cuanto a este último concepto  ha sido abordado por una serie de 
trabajos, donde se trata de establecer el compromiso social, la búsqueda de 
la equidad –frente a la preocupante situación socioeconómica en la que vive la 
Región-, la promoción social y sus resultados, como relación entre las activida-
des de extensión y necesidades de la comunidad también como la presencia 
de mecanismos que aseguren la incorporación de resultados de la extensión 
universitaria en la investigación y la docencia integrados al plan curricular. En 
tal sentido, nuestra universidad cuenta con el valioso aporte del observatorio 
social, que constituye un instrumento de las políticas de planeamiento y de 
extensión aportando información cuali-cuantitativa para facilitar los procesos 
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de toma de decisiones de las distintas áreas de gestión de la UNL. Además, res-
ponde a la necesidad de información de los programas y proyectos de extensión 
y a requerimientos específicos por parte de organismos públicos, entre otros.

Valiéndose de metodologías apropiadas a cada objeto de estudio, el O.S. 
implementa un sistema de monitoreo de opinión y demandas sociales. De esta 
manera, identifica las problemáticas que movilizan a la sociedad, con el objetivo 
de reflexionar y producir información en torno a ellas.

Otro de los dispositivos con el que se cuenta es el Programa de volunta-
riado que tiene como antecedente el trágico suceso de las Inundaciones del 
año 2003 en la Ciudad de Santa Fe, cuando el Río Salado avanzó por calles 
completamente urbanizadas; cubriendo viviendas, espacios verdes, centros re-
creativos y hasta hospitales haciendo que  se desmoroné la vida cotidiana de 
miles de santafecinos. Ante esta situación la población no afectada en general 
y en particular la comunidad universitaria reaccionaron de manera solidaria, 
ofreciendo su colaboración, pero se hizo necesaria, la coordinación y la planifi-
cación de acciones por parte de la UNL y la Federación Universitaria del Litoral 
(FUL), desde donde  se organizaban acciones tanto vinculadas a ordenar la par-
ticipación de estudiantes como del resto de la comunidad universitaria.

Este hecho de gran impacto social, fue el puntapié inicial para la UNL, tome 
la determinación de instrumentar una política institucional que sostenga estas 
acciones y las reconozca. Esta decisión fue sustanciada por la Resolución del 
CS nº 76 del año 2004, que reconoce la figura del voluntario y crea el Programa 
del Voluntariado Universitario. Este Programa plantea como objetivo central la 
promoción de la participación responsable y solidaria de la comunidad aca-
démica en articulación con la sociedad civil en pos de abordar necesidades y 
problemáticas sociales. En este marco, la Universidad interviene a través de 
proyectos y programas de extensión diseñados para actuar en el marco de un 
proceso dialógico de generación y apropiación de conocimientos. A partir de ese 
momento, la extensión y el voluntariado comienzan a manifestarse en la vida de 
la comunidad universitaria, fundamentalmente en el estudiantado iniciando una 
etapa de participación institucionalizada en Proyectos y Programas de Extensión, 
en consonancia con los objetivos planteados por la mencionada normativa.

En la actualidad, el voluntariado universitario se encuentra formando parte 
del Sistema Integrado de Programas y Proyectos de Extensión de la UNL, como  
programa transversal, coadyuvando como dispositivo de gestión a la realización 
de acciones de extensión.

Desde su implementación a la fecha, se han ido diseñando diferentes ins-
tancias que responden a necesidades formales- administrativas y pedagógicas 
que permiten fortalecer la institucionalización de esta práctica voluntaria, acen-
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tuando su carácter solidario y su potencial educativo. Desde la coordinación 
del Programa se diseñaron diversos dispositivos de gestión que se traducen en 
actos administrativos para dar marco formal a la propuesta de participación. 
Incorporarse como voluntario en un programa ó proyectos de extensión implica 
para todos los involucrados asumir un compromiso, que se traduce en cumplir 
exigencias, requisitos y pautas establecidas con anticipación y que son condi-
ción indispensable para el reconocimiento y certificación final, (fichas de ins-
cripción; acta acuerdo, informes  de evaluación y autoevaluación, entre otras). 
Cada uno de estos instrumentos fueron diseñados con el objetivo de recuperar 
la riqueza de las experiencias con la mayor cantidad de información.

La participación del estudiantado en situaciones reales de aprendizaje si-
tuado requiere por parte de los docentes de una planificación, un plan de tareas 
pensadas en pos de los objetivos planteados, que permita a quienes se des-
empeñan como voluntarios/as múltiples experiencias de aprendizaje así como 
aproximaciones y valoraciones sobre su desempeño en el proyecto o programa 
de referencia. En cuanto a la evaluación de la experiencia desde la coordina-
ción del programa se solicitan la confección de informes periódicos por parte 
de los voluntarios, que tienen por objetivo registrar las vivencias y aprendizajes   
en sus diferentes dimensiones: técnicos-académicos-personales. Para tal fin, 
fue necesario desarrollar guías que acompañen al estudiantado que participa 
para que puedan recuperar la experiencia vivida, sistematizar la información,  
recuperar aspectos cognitivos, como también registrar reflexiones personales  
vinculadas a aspectos subjetivos- emocionales-afectivos.

El voluntariado como práctica educativa solidaria tiene como eje el aprendi-
zaje a través de la experiencia; pero ese proceso de generación de conocimien-
tos debe ser enriquecido con conocimientos previos que puedan ser aplicados 
en la resolución de casos concretos. El aprendizaje del voluntario en activida-
des actuales o en su futuro profesional necesitará de herramientas teóricas, y 
que dichos elementos sean lo más cercanos a las realidades en las cuales se 
interviene. Herramientas que nutran a la capacidad de resolver casos concretos 
o de simplemente conocer como son los mecanismos sociales, institucionales, 
barriales en determinadas temáticas en las que un voluntario ha participado 
o participa desde las diferentes modalidades de proyectos de extensión( PEIS-
AET-PEII-PEEE)1 o actividades propuestas por los programas de extensión.

Además que evaluará sus consecuencias, enriqueciendo esos conocimien-
tos y habilidades, identificando nuevos problemas y fijará prioridades en cuanto 

1) Proyectos de interés social (PEIS), Acciones de extensión al territorio (AET); Proyectos de ex-
tensión de interés institucional (PEII), Practicas de extensión de educación Experiencial (PEEE).
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a las urgencias de su solución. Con esta propuesta pretendemos acercar la faz 
de servicio del voluntariado a una faz de aprendizaje-servicio, desde la óptica 
del compromiso social, generación de ciudadanos críticos y en un marco dialó-
gico de generación de conocimientos.

Retomando lo expresado en relación a las actividades de extensión y las ne-
cesidades de la comunidad, como también a la presencia de mecanismos que 
aseguren la incorporación curricular de la extensión universitaria con la docen-
cia; es que se vienen desarrollando acciones emprendidas en el Plan y Acción: 
“Fortalecimiento de la educación experiencial en el currículo universitario”, un 
plan que toma como referencia el objetivo específico de la Línea de Orientación 
Principal II-2-3 del Plan de Desarrollo Institucional (2010-2019); “Promover una 
mayor institucionalización de la extensión, integrada con la docencia, involu-
crando a toda la comunidad universitaria”, y que busca profundizar acciones 
que posibiliten el compromiso de continuar con el énfasis en la gestión curricu-
lar/académica de la extensión, ante los nuevos contextos donde los saberes 
se producen.

El enfoque, desde el que renovamos nuestra apuesta, en términos de David 
Kolb (1984), entiende al aprendizaje como el proceso por el cual el conocimiento 
es creado a través de la transformación de la experiencia. De modo que, la ex-
periencia rutinaria es diferente a la acción, la experiencia es aprendizaje cuando 
el sujeto transforma la situación. Por tanto, podríamos decir que, la educación 
experiencial genera cambios. En este sentido, John Dewey expresa que: “Para 
ser educativas, las experiencias deben conducir a un mundo que se amplía fuera 
de la disciplina, de los hechos o informaciones y de las ideas. Esta condición 
está satisfecha sólo si el educador ve a la enseñanza y al aprendizaje como re-
construcción continua de la experiencia” (Experiencia y educación, 1938).

En este sentido las prácticas de extensión, en el marco de la Resol. 274/07, 
son “actividades curriculares realizadas por los alumnos que impliquen diver-
sos niveles de interacción e intervención en el medio social, cultural y producti-
vo, basados en la Educación Experiencial”. 

Recuperando a Kolb, las prácticas deben ser planificadas en forma inte-
grada con los contenidos curriculares de aprendizaje e investigación; si las 
actividades que se planifican y realizan permiten poner en juego, los conte-
nidos disciplinares y los valores sustentados por el proyecto de práctica y si 
la actividad solidaria y de diálogo entablado con la comunidad retroalimentan 
los conocimientos previos y suscitan nuevos, se estaría acordando con Inés 
Dussel cuando dice; “Estas actividades no son extracurriculares, filantrópicas, 
marginales, sino que se anclan en ejes estructurales que hacen a la organiza-
ción pedagógica (…). En su relación con el curriculum, con la enseñanza y el 
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aprendizaje, aparece una idea fuerte de saberes socialmente productivos.(…).” 
A modo de reflexión, podemos expresar que las prácticas de educación expe-
riencial representarían en término de Edith Litwin, un “desafío de la significati-
vidad”, en tanto permitan la construcción del conocimiento como se presentan 
en el mundo científico y en la cotidianeidad, “los hechos y fenómenos cobran 
significación según cómo puedan explicar los problemas y en tanto no se des-
articulen en conceptos fragmentados”.

Podemos decir que el desarrollo teórico y conceptual de la extensión en 
nuestra universidad ha sido parte de un proceso de construcción colectiva e 
institucional que toma como punto de partida considerar a ésta, como una de 
las tres funciones sustantivas, que conjuntamente con la docencia y la inves-
tigación constituyen los pilares básicos en los que se asienta nuestro modelo 
universitario.  En este sentido, cuando nos referimos a la extensión universita-
ria estamos considerando la relación interactiva que la universidad plantea con 
su medio en las dimensiones sociales, culturales y productivas.

Cabe remarcar entonces que el marco desde donde pensamos la Extensión 
tiene que ver con múltiples dimensiones, como lo son la “dimensión sustanti-
va e institucional”, “la dimensión comunicacional en términos dialógicos”, “la 
dimensión social en términos de  transformación”, “la dimensión política” y la 
“dimensión pedagógica”.

Lo relatado hasta aquí, forma parte del recorrido que venimos realizando, 
el cual creemos, habilita nuevas reflexiones que tendrán que ver con, la brecha 
que se menciona seguidamente. 

Desde el área de Incorporación Curricular de la Extensión, a partir del mar-
co dado por la Resolución N° 274/07 CS que establece la incorporación de 
prácticas de extensión en todas las carreras de grado de la UNL, el Plan y 
Acción anteriormente nombrado, posibilitó trabajar en forma conjunta con la 
Secretaría Académica de rectorado y las unidades académicas de esta casa de 
estudios sobre acciones que permitieron avanzar hacia el logro del propósito 
general planteado: “Consolidar la capacidad crítica y el compromiso social de 
los estudiantes, futuros graduados y docentes de la UNL”, permitiendo encon-
trar aportes necesarios para la implementación de las prácticas de extensión 
de educación experiencial. 

En función del proceso que se viene desarrollando a partir de este Plan y 
Acción 2012-2016, buscando integrar la docencia y la extensión, en un marco 
que sustente la transformación en las formas de enseñar y de aprender, el de la 
educación experiencial, se promovió que todas las unidades académicas lleva-
ran adelante este cambio en, al menos, un espacio por carrera, cumplimentando 
un 60% de ellas; posibilitando que el estudiante pueda realizar a través de su 
recorrido por el currículo, una práctica de extensión de educación experiencial.
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En este sentido, es que se vienen llevando a cabo acciones y tareas, en pos 
de alcanzar las metas propuestas. De allí, que el Plan y Acción, contribuyó a la 
identificación de espacios curriculares posibles de incorporar estas prácticas y 
además a la formación de quienes las llevan adelante. Por tanto, otra línea de 
trabajo planteada por el área, fue pensar en la capacitación de los docentes, 
graduados y estudiantes de la universidad, respecto del nuevo enfoque teórico 
que se proponía.

Algunas acciones que posibilitaron lo anteriormente expresado fueron; la 
elaboración en conjunto con la Secretaria Académica y las Unidades Académi-
cas, del Documento “Experiencia Institucional. Documento General de Prácti-
cas de Extensión de Educación Experiencial” (PEEE), a los fines de dar un marco 
a estas prácticas en la UNL, avalado por el Consejo Superior en julio de 2014. 
También, a partir de las identificaciones de equipos docentes interesados en 
desarrollar estas experiencias se pudo concretar en la actualidad el llamado 
a la 7º convocatoria de presentación de Prácticas de Extensión de Educación 
Experiencial, contabilizando hasta la 6º convocatoria, la cantidad aproximada 
de 140 prácticas con la participación de la totalidad de las unidades académi-
cas. Asimismo, la realización de talleres a cargo de recursos humanos inter-
nos, coordinados por docentes de carreras que, por su especificidad, pueden 
aportar a la formación; y externos, a cargo de la Prof. Alicia Camilloni, en los 
que participaron los equipos de trabajo pertenecientes a las propuestas pre-
sentadas y equipos con interés en presentarse. En relación a los estudiantes 
no sólo se los invita a compartir estos espacios de formación con los equipos 
docentes; sino también, a cargo de recursos internos, se les ofrece la cátedra 
electiva: “Extensión Universitaria: prácticas en el territorio”, destinada a todos 
los estudiantes de las carreras de grado de la UNL.

Aunque reconocemos que la inclusión de las Prácticas de Extensión de Edu-
cación Experiencial (PEEE), en las carreras de grado de la UNL, se encuentra en 
un proceso que está avanzado, una de las brechas que nos convoca a pensar 
este plan de fortalecimiento, es la necesidad de continuar propiciando acciones 
que permitan la apropiación por parte de los equipos docentes, de las Prácticas 
de Extensión de Educación Experiencial. Si bien, hasta la actualidad, podemos 
dar cuenta de un avance en este sentido, visualizado en la cantidad de pro-
puestas presentadas en las sucesivas convocatorias desde la Secretaria de 
Extensión, y en el compromiso asumido por los equipos en la formación de este 
enfoque teórico, lo que se busca es profundizar y/o generar nuevas estrategias 
de trabajo que promuevan que las PEEE se integren naturalmente, al programa 
de las asignaturas que las proponen.
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Asimismo, entendemos que para propiciar esta integración, es preciso 
ahondar en el diseño de estrategias que permitan la evaluación del proceso 
de aprendizaje de los estudiantes y de las prácticas de enseñanza como es-
trategia pedagógica.

Cabe aclarar que las acciones planificadas en el presente plan, tienen por 
objeto poder contar con más docentes, estudiantes y personal de gestión for-
mados en extensión, lo que implica un mayor compromiso al que cada uno tiene 
en los espacios en los que se desempeña; llámese unidades académicas, ca-
rreras, proyectos y prácticas de extensión, investigación, entre otros.

La formación de nuevos equipos que posibiliten continuar reforzando el tra-
bajo en pos de seguir fortaleciendo esta función sustantiva de extensión, re-
quiere de formadores que puedan compartir, transmitir  y producir conocimien-
tos al respecto; y es en este sentido que creemos de importancia poder contar 
con  presupuesto que permita a través de becas de extensión2, (disponibles en 
la web de la UNL), a docentes, estudiantes y graduados que integren equipos 
de programas y proyectos aprobados, tendientes a promocionar y fortalecer las 
acciones que impulsen la integración de la docencia y la extensión.

En consonancia con los objetivos de este proyecto de fortalecimiento de las 
capacidades de la Extensión y para contribuir a la formación integral de quie-
nes participan y hacen extensión desde diferentes lugares y roles (gestiones, 
estudiantes, docentes, no docentes, graduados), se diseñaron una serie de pro-
puestas temáticas ofrecidas mediante la modalidad de seminarios/taller, cuyo 
principal objetivo es fortalecer los aprendizaje a la hora de la realización de las 
diferentes prácticas de extensión, brindando un amplio espectro de marcos teó-
ricos que deben formar parte ineludible para la formación de equipos de trabajo 
vinculados a esta función. Para tal efecto se definieron algunas temáticas que 
entendemos son apropiadas para la reflexión y la formación académica vincula-
das a la Extensión Universitaria  tales como: conceptos sobre la extensión y sus 
dimensiones, desarrollo institucional de los diferentes dispositivos de gestión, 
integración de funciones docencia y extensión; contenidos sobre ciudadanía, te-
rritorio y cohesión social, problemáticas de la sociedad contemporánea, vulne-
rabilidad social y laboral, la pobreza, la marginalidad avanzada, la fragmentación 
y segregación socio territorial de las ciudades y la instalación de la desigualdad 
como marca dominante de las condiciones y modos de vida, al abordaje de la 

2) Reglamento Becas de Extensión. Anexo Resol. C.S. Nº 602/09. Régimen de becas docentes 
de extensión Resol. CS Nº 206/2006
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concepción de cultura como motor del desarrollo integral del ser humano, como 
también áreas de conocimiento relacionadas con los programas institucionales 
(ambiente, derechos humanos, genero, salud, alimentación, educación, delito, 
economía social y solidaria, historia y memoria entre otros).

Entendemos que la apropiación de estos conceptos aportarán elementos a 
la comunidad universitaria en general que hace extensión, pero fundamental-
mente a los estudiantes a la hora de realizar actividades a partir de la conexión 
con la práctica donde pondrá a prueba en una  situación auténtica, las habilida-
des y los conocimientos teóricos que posee.

Hoy podemos decir que nos encontramos en pleno proceso de formación, 
se han desarrollado cuatro de los siete seminarios/talleres planificados para el 
año 2017, que abordan los temas antes mencionados.

Todo lo expresado hasta aquí, se sustenta en el reconocimiento que tienen 
hoy, para nuestra casa de estudios, los programas y proyectos de extensión y 
las prácticas de extensión en la formación universitaria y en el papel prepon-
derante que cumplen en la democratización del conocimiento. Asimismo en el 
aporte que realizan a la visibilización pública de sectores vulnerables y en su 
abordaje interdisciplinario, multiprofesional e interinstitucional en la búsqueda 
de respuestas posibles a problemáticas sociales complejas.

Teniendo en cuenta todo esto, es de suma importancia poder no solo pro-
poner sino también participar de espacios de reflexión y debate en torno a las 
distintas trayectorias, definiciones, experiencias, que se van suscitando y se 
van presentando a las diferentes gestiones universitarias. Poder dialogar y de-
batir con otros actores y otras universidades acerca de los desafíos que surgen 
desde las interacciones, los marcos teóricos y metodológicos utilizados, las 
modalidades de intervención que accionan, es que, la participación en estos 
tipos de espacios, se constituye en relevante a la hora de interpelar tanto a 
otras como a la propia universidad a la que pertenecemos.

En este sentido, asumimos el compromiso y la responsabilidad de llevar 
adelante el plan de fortalecimiento de capacidades de extensión universitaria 
como un aporte para el crecimiento y desarrollo de la Extensión  en nuestra 
universidad.
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Resumen
A casi cien años de la Reforma Universitaria de 1918, puntapié inicial para la 
vinculación de la universidad y la sociedad, consideramos importante replan-
tear el lugar de la extensión universitaria en nuestra facultad. En este trabajo, 
realizamos un recuento de actividades que se llevaron a cabo durante la gestión 
2014-2017, en las cuales tuvieron una amplia participación los estudiantes, 
egresados, docentes y no docentes de nuestra casa, así como la comunidad 
en general. Entre ellas, encontramos actividades culturales y también aquellas 
destinadas a la visibilización, difusión y socialización de programas y proyectos 
de extensión de la Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba.
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Introducción 
La presente ponencia se enmarca en las líneas de gestión de la Secretaría de 
Extensión de la Facultad de Lenguas, UNC, y tiene por objetivo realizar una suer-
te de inventario de las acciones realizadas para fortalecer, jerarquizar y hacer 
visible la misión de la extensión universitaria en esta unidad académica y socia-
lizar y difundir lo realizado en el periodo de gestión 2014-2017. A tal efecto, el 
trabajo presenta la siguiente estructura: En un primer apartado, abordamos bre-
vemente lo que entendemos por extensión y su lugar en la Facultad de Lenguas. 
En segundo lugar, describimos las actividades culturales que se vienen organi-
zando desde esta Secretaría desde hace más de una década: éstas son ciclos 
culturales y algunos cursos regulares especiales que por sus características se 
diferencian de los cursos arancelados que también dependen de la Secretaría 
de Extensión. A continuación, hacemos referencia a un programa propio de fi-
nanciación de proyectos de extensión, el Programa de Incentivos a Proyectos de 
Extensión Acción, aprobado por Res. HCD 270 /2015, el cual constituye una 
herramienta fundamental para vincular a la Facultad de Lenguas con la comuni-
dad extrauniversitaria. En esta sección nos referimos también a los proyectos de 
extensión acción que se han desarrollado en este periodo de gestión.

Además, describimos las actividades de difusión de programas de becas 
y subsidios, que también constituyeron instancias de formación en extensión.  
Se trata de jornadas de presentación de proyectos, charlas informativas sobre 
programas y proyectos de la Secretaría de Extensión de la UNC y talleres de for-
mulación de proyectos de extensión. Las jornadas tuvieron principalmente por 
objetivo hacer visibles y socializar en la comunidad de la facultad los proyectos 
de extensión llevados a cabo en el marco del Programa de Incentivos a Proyec-
tos de extensión acción. En cuanto a los talleres de formulación de proyectos 
de extensión, tuvieron principalmente el objetivo de formación y orientación 
respecto de los programas de extensión de la Facultad de Lenguas y de la Se-
cretaría de Extensión Universitaria de la UNC.

Se abordan también los dispositivos de comunicación de los que hace uso 
la Secretaría, entre los que se destaca “Encuentros”, publicación conjunta de la 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría de Extensión de la Facultad 
de Lenguas, cuyo último número tiene fecha de publicación en el mes de junio 
de 2017 y cuenta con varias secciones destinadas a la difusión de proyectos y 
actividades de extensión de la facultad.

La Facultad de Lenguas UNC y su relación con la extensión
A casi 100 años de la reforma universitaria, reforma que significó un fuerte 
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acercamiento entre la universidad pública y la sociedad, concebimos como su-
mamente importante repensar el lugar que la extensión ha tenido y tiene en la 
actualidad, especialmente en el marco de nuestra facultad.

Entendemos la extensión universitaria como una función sustantiva que, in-
tegrada con la docencia y la investigación forman parte de un modelo que carac-
teriza al sistema universitario nacional, contribuyendo a partir del conocimiento 
y el pensamiento crítico, al estudio, diseño, formulación, monitoreo y evaluación 
de propuestas que buscan una mejor calidad de vida para la comunidad. Desde 
su dimensión académica, dialógica, pedagógica y transformadora, nos posibilita 
mirar de manera crítica y permanente nuestras propias prácticas académicas y 
repensar las políticas institucionales (Gezmet & Sánchez Dagúm, 2015).

Si bien los estatutos de la UNC revisten claridad en cuanto al concepto de 
extensión que sostienen, en nuestra unidad académica no siempre se la ha 
considerado en consonancia con esta visión. En la Facultad de Lenguas, tradi-
cionalmente se ha relacionado la extensión con el dictado de cursos de idioma 
arancelados dirigidos a la comunidad en general o con la divulgación de conoci-
mientos producidos en el marco de proyectos de investigación. En este contexto, 
el objetivo de la presente gestión ha sido alejarse paulatinmente de este enfo-
que y acercarse hacia uno más acorde con la misión de la extensión presente 
en los estatutos universitarios. En el artículo 98 del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Córdoba, aprobado por primera vez en 1958, se establece que:

La Universidad realizará una labor organizada y permanente en el seno de la 
sociedad, que propenda a la dignificación integral del hombre, a la formación 
de una conciencia democrática vigorosa y esclarecida y a la capacitación 
cultural y técnica del pueblo. Objeto preferente de esta acción serán los jó-
venes que no siguen estudios regulares, sobre quienes deben proyectarse, 
a través de todos los medios idóneos disponibles, los beneficios del saber 
y las otras manifestaciones superiores del espíritu (s/p).

De alguna forma, puede decirse que la extensión, pensada como un aspecto 
esencial para la formación integral del estudiantado, ha sido siempre la función 
más dejada de lado en esta facultad. Mientras que la docencia fue vista siem-
pre como una clara misión, la investigación se desarrolló con más énfasis a par-
tir de que la Escuela de Lenguas fue transformada en Facultad en el año 2000. 
A la extensión, sin embargo, aún le resta recorrer un largo camino para alcanzar 
el mismo nivel de jerarquía que la docencia y la extensión. Consideramos, pese 
a ello, que los esfuerzos realizados en los últimos años se encaminan gradual-
mente hacia la consecución de este objetivo.
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La Secretaría de Extensión de la Facultad de Lenguas hoy
Partiendo de una concepción de la extensión universitaria como proceso educa-
tivo, cultural y científico que permite la democratización del saber y contribuye 
a mejorar la calidad de vida de todos los sectores de la sociedad, la Secretaría 
de Extensión es el área de la Facultad de Lenguas encargada de la vinculación 
y el intercambio con la comunidad extrauniversitaria. A través de ella, se desa-
rrollan programas que permiten articular conocimientos y saberes académicos 
con lo que sucede en organizaciones gubernamentales y no gubernamenta-
les, barrios, centros culturales, escuelas, instituciones sin fines de lucro, entre 
otras muchas instituciones.

A continuación, hacemos referencia en primer lugar a las actividades cultu-
rales que dependen de la Secretaría de Extensión, si bien ésta no cuenta con 
área de cultura propiamente dicha. Hacemos referencia, en primer lugar, al coro 
estable1, dirigido por el Maestro Matías Saccone, que existe desde hace 20 
años y cuenta con una gran trayectoria y un alto reconocimiento no solo en la 
ciudad de Córdoba. Asimismo, de esta Secretaría depende un grupo de teatro 
multilingüe, el Grupo Torre2, dirigido por la Prof. Laura Ferraris, que cumple 15 
años de existencia en 2017 (Ferraris, 2017). Por otro lado, se organizan todos 
los años dos ciclos culturales regulares, abiertos a la comunidad en general: Cór-
doba cuenta y Palabras de poeta, coordinados por el Lic. Hernán Jaeggi. El prime-
ro es un espacio donde los narradores de nuestra ciudad pueden leer sus textos 
y compartir la experiencia de su escritura con el público. En el segundo ciclo se 
dan cita poetas representativos de distintas generaciones y tendencias, confi-
gurando un ámbito de gran convocatoria de poetas y público de nuestra ciudad.

También se ofrecen desde la Secretaría de Extensión cursos gratuitos de 
lengua vasca o euskera y de piamontés, a través de convenios con dos institu-
ciones: la Asociación Gerora Córdoba y la Asociación Familia Piamontesa. En 
ocasiones, se han dictado cursos gratuitos de Intercomprensión en Lenguas 
Germánicas (inglés, alemán y neerlandés), si bien la oferta no se realiza en for-
ma regular. Todos estos cursos tienen una amplia aceptación en la comunidad 
cordobesa, lo que se pone de manifiesto porque su cupo se completa a pocos 
días de comenzadas las inscripciones.

Un proyecto que nos gustaría destacar es aquel que tiene por objetivo el 
dictado de cursos de Lengua de Señas Argentina, desarrollado en cooperación 
con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC y CRESCOMAS (Centro de 

1) http://corodelenguas.blogspot.com.ar/

2) http://teatroplurilingue.blogspot.com.ar/
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Recursos para Personas Sordas). Este proyecto reviste la particularidad de que 
los docentes tienen la LSA como lengua materna. Los cursos han encontrado 
una amplia convocatoria en nuestra sociedad, que se acrecienta con cada 
nueva edición.

Además, se organizan y avalan actividades de extensión de las cátedras 
de la Facultad de Lenguas y/o vinculadas con proyectos de investigación de la 
misma unidad académica,  como talleres, cursos, charlas informativas y pre-
sentaciones de libros.

En algunas oportunidades, se han dictado cursos de capacitación destina-
dos a docentes del nivel medio y superior, con acreditación de puntaje a través 
de la Red Provincial de Formación Docente Continua del Gobierno de la Provin-
cia de Córdoba.

Programa de Incentivos a Proyectos de Extensión Acción
Uno de los programas más importantes de la Secretaría de Extensión es el Pro-
grama de Incentivos a Proyectos de Extensión Acción3, que existe desde el año 
2010, en el que fue aprobado por Res. HCD 358/10. Se modificó en 2015 y su 
reglamento fue aprobado nuevamente por Res. HCD 270 /2015. El mismo pro-
mueve la generación de proyectos que vinculen a la Facultad de Lenguas con el 
medio, potenciando, a través de la intervención social, el trabajo que docentes, 
graduados, no docentes y estudiantes realizan desde el seno de esta institu-
ción para poner en diálogo sus saberes con los del resto de la sociedad. Los 
proyectos se pueden presentar en las siguientes áreas temáticas: Lengua ma-
terna y extranjera, Lengua e interdisciplina, Comunidad educativa institucional, 
Derechos Humanos e Interculturalidad. Los equipos de trabajo deben contar 
con un director y un codirector, entre 4 y 12 estudiantes como integrantes obli-
gatorios; pueden participar además otros docentes, nodocentes y egresados 
y deben contar con el aval de un organismo extrauniversitario. Los proyectos 
son evaluados por una comisión designada por el Honorable Consejo Directivo 
conformada por tres docentes, un egresado y un estudiante de la Facultad de 
Lenguas con experiencia acreditable en extensión. Este programa cuenta con 
un presupuesto de recursos propios de la facultad y por el cual se les otorga 
subsidio a los proyectos.

3) http://www.lenguas.unc.edu.ar/secretaria-de-extension/extension-accion
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Proyectos de extensión acción 2014-2017
Se describen a continuación brevemente los proyectos de extensión acción 
aprobados y avalados en el período comprendido entre 2014 y 2017. Se pre-
senta una mirada breve de las áreas en las cuales se insertaron los mismos, 
las problemáticas que se buscaron abordar, como así  también las actividades 
que se concretaron y algunas de las respuestas que tuvieron por parte de la 
comunidad involucrada.

En el año 2014, se presentaron 5 proyectos, en su mayoría orientados hacia 
la lectura y escritura para la población infanto-juvenil. Estos fueron:

-  Editorial Cartonera: Libros y textos accesibles, dirigido por Gabriela Mon-
dino. El proyecto tuvo por finalidad propiciar la construcción de significados y 
prácticas novedosas en torno a la cultura y en particular a la lectoescritura en 
niños, niñas y jóvenes de entre 4 y 16 años de Barrio Ferreyra (Ciudad de Cór-
doba). El proyecto resultó en la puesta en marcha de una editorial cartonera 
barrial, la cual publicó cinco títulos de cuentos con acceso universal, es decir, 
para personas con y sin discapacidad, diseñados y confeccionados por los/las 
niños/as y jóvenes que participan del espacio mediante la creación de libros. 

-  Ediciones Cartoneras para construir espacios de encuentro en la comuni-
dad. Este proyecto fue dirigido por Cecilia Pacella y tuvo por finalidad construir 
espacios de encuentro, colaboración y producción editorial y cultural (artístico-li-
teraria) en el Barrio Campo de la Ribera de la Ciudad de Córdoba, integrando 
a la comunidad barrial y principalmente a los niños y niñas que concurren a 
la escuela primaria, tanto como a aquellas familias del barrio dedicadas a la 
recolección de cartones. También se propuso la creación de una colección dedi-
cada a la traducción de textos literarios, producidos por la Facultad de Lenguas 
conjuntamente con la editorial “La Sofía cartonera”, de la Facultad de Filosofía 
y Humanidades de la UNC. A partir de la puesta en marcha de este proyecto, 
se crearon puestos de trabajo en la editorial, por medio de un emprendimiento 
cooperativista, de autogestión y de autofinanciamiento.

-  Promoviendo la integración social de niños a través de la lectura en voz 
alta. La propuesta consistió en una intervención en la que estudiantes de grado 
de la Facultad de Lenguas trabajaron para crear, a través de la lectura en voz 
alta, un espacio de inclusión, recreación e interacción para niños que partici-
paron de las ludotecas que funcionan en el Hospital infantil de la Ciudad de 
Córdoba. Dirigido por Florencia Giménez y Andrea Canavosio, el proyecto se 
orientó hacia temáticas relacionadas a los derechos del niño y la niña y brindó 
nuevos espacios extra-curriculares de formación integral para los estudiantes 
de la Facultad de Lenguas.
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- En contacto con el libro: talleres de lectura (en español), creación de li-
bros-objeto y encuadernación para niños. Esta propuesta fue dirigida por Alejan-
dra Portela y Gustavo Kofman y tuvo como destinatarios a niños y niñas de 8 
a 10 años del Barrio 1° de Mayo de la localidad de Malagueño. Con el fin de 
colaborar en la reconceptualización de la lectura y el fomento de la creatividad, 
se realizaron talleres de lectura animada y teatralizada, se enseñó a construir 
libros-objeto y se trabajó instruyendo a los niños y niñas sobre conceptos bási-
cos de encuadernación como otra forma de acercamiento al texto.

-  Diseño y elaboración de materiales didácticos para el ciclo orientado de 
la escuela secundaria: integrando lenguas y saberes en perspectiva plurilingüe 
e intercultural. El proyecto se enmarca en las acciones realizadas por el equipo 
InterRom de docentes e investigadores de la Facultad de Lenguas. Los destinata-
rios fueron los alumnos de 4º año del Ciclo Orientado Turismo del IPEM Nº  268 
Colegio Deán Funes de la ciudad de Córdoba. Se centró en el desarrollo de 
competencias plurilingües y pluriculturales en adolescentes escolarizados; en 
promover la utilización de TIC en la enseñanza de lenguas extranjeras (italiano, 
francés, portugués); en la elaboración de una propuesta de intervención para 
los espacios de las “lenguas adicionales” en la Orientación Turismo; en diseñar 
materiales didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras 
en enfoque intercomprensivo y en formar a docentes en el diseño y en el uso de 
materiales didácticos en perspectiva plurilingüe. La directora de la propuesta 
fue Silvana Marchiaro y codirigió Ana Cecilia Pérez.

En el año 2015, los proyectos seleccionados y financiados por la Facultad 
de Lenguas fueron ocho y se describen a continuación:

- Jóvenes Discriminados: el Otro soy Yo, proyecto dirigido por Adriana Castro 
y codirigido por Ana Laura Avalos. Se trabajó sobre la discriminación hacia los 
jóvenes, el código de faltas y su modificación por el código de convivencia en 
Córdoba, junto con alumnos y egresados de la Facultad de lenguas, Facultad 
de Artes, el Colectivo Jóvenes por Nuestros Derechos y escuelas de enseñanza 
media de Córdoba. No solo tuvieron un largo trabajo de intercambio entre las 
facultades y el colectivo de jóvenes, sino que también se generó una amplia 
participación de estudiantes y graduados de nuestra casa en la marcha de la 
gorra de ese año. Finalmente se arribó a la producción de un corto audiovisual 
para difundir la problemática en diferentes medios de comunicación y espacios 
virtuales (Castro, 2017).

- Acompañar la lectura. Dirigido por María Laura Roattino, este proyecto for-
mó parte de una propuesta de educación popular radicado en la Cooperativa 
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de Vivienda El Bordo Ltda. El objetivo central fue generar herramientas para la 
apropiación de los saberes centrales de la lectoescritura; poner a disposición 
de un grupo de niños y niñas, obras culturales pertenecientes a la literatura lati-
noamericana y argentina y al mismo tiempo, fomentar el vínculo entre ellos y las 
bibliotecas del barrio en el que se inscribe el proyecto. Se realizaron diferentes 
actividades lúdicas, recreativas y didácticas en el marco de talleres de apoyo 
escolar y promoción de la lectura junto al colectivo Las huellas de Alto Alberdi 
(Roattino y López, 2017). 

-  Apoyo escolar, Alfabetización de adultos y merendero. Dirigido por Mirian 
Pino, los estudiantes de la Facultad de Lenguas, junto a El Grito realizaron dife-
rentes actividades sociales, recreativas y educativas con niños, niñas y adultos 
de la comunidad de Malvinas Argentinas. Mediante la implementación de for-
mas alternativas de educar, de compartir y difundir el conocimiento, el proyecto 
se centró en aportes de la educación no formal y la educación popular.

- Ediciones Cartoneras para construir espacios de encuentro en la comuni-
dad: Fortalecimiento del Taller de producción editorial El Aromito. Este proyecto, 
dirigido por Cecilia Pacella y articulado con el Área de Cultura y Comunidad del 
Espacio de Memoria, se orientó hacia la promoción y defensa de los DDHH de 
Campo de la Ribera.

La propuesta tuvo por finalidad la consolidación del taller de producción 
artesanal de libros cartoneros conformado a partir de setiembre del 2014 por 
un grupo de mujeres del barrio Campo de la Ribera que se autodenominó El 
Aromito. Durante los encuentros se confeccionaron artesanalmente los libros y 
se propusieron distintas formas de acercamiento a la literatura y a la producción 
escrita: la lectura de textos literarios clásicos fue el disparador para contar y ma-
terializar, en la escritura, historias propias. De esta manera, la editorial se man-
tuvo en funcionamiento y se consolidaron vínculos activos con la comunidad.

- Editorial Cartonera: libros y textos accesibles. Dirigido por Marta Palacio, 
este proyecto fue la continuación de un proyecto presentado el año anterior. 
Involucró diferentes organizaciones barriales y culturales con el fin de seguir 
brindando al colectivo de niños, niñas y jóvenes de barrio Ferreyra y zonas 
aledañas, que participan regularmente del Grupo DAR, los medios necesarios 
para la producción, edición y difusión de sus creaciones textuales en su medio 
local, al considerarlos interlocutores legítimos y con voz protagónica dentro de 
su comunidad. Se realizaron diferentes intervenciones en espacios públicos 
de la ciudad para promocionar y hacer circular las producciones textuales de la 
Editorial Cartonera Accesible (Bellone, Lanzillotto y Rizzi, 2017).

-  Español para migrantes, construyendo ciudadanía. Dirigido por Ana Boc-
ca, este proyecto aborda las dificultades de acceder a la lengua, cultura y dere-
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chos de personas migrantes en la ciudad de Córdoba. Como objetivos genera-
les, se llevaron a cabo acciones tendientes a desarrollar la lecto-comprensión 
en español y colaborar en la formación de los participantes del proyecto so-
bre sus derechos como ciudadanos. Se lograron avances significativos en los 
migrantes, en su mayoría provenientes de Haití, entre los cuales se pueden 
mencionar: la producción escrita de textos sencillos en lengua española, la 
lectura comprensiva y autónoma de textos escritos de un nivel adecuado a las 
capacidades e intereses de los participantes, la creación de un espacio de 
intercambio social y encuentro que facilitó la incorporación de los migrantes a 
la sociedad cordobesa. Para ello se trabajó en forma conjunta con el Centro de 
Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL) y el Instituto de Pre-
sencia Afroamericana (IPA).

- NEXO AUDIOS: producción de audio-libros a bajo costo por parte de estu-
diantes de la escuela media. Este proyecto, dirigido por Liliana Anglada y codiri-
gido por Ana Inés Calvo, se centró en la producción de audiolibros por parte de 
los alumnos y alumnas de 4to, 5to y 6to año del IPEM N° 268 Deán Funes Ane-
xo, acompañados por estudiantes de nuestra facultad. Se trabajó con textos 
populares sencillos en español y en inglés, con el objeto que luego formasen 
parte de una pequeña audioteca en nivel inicial y primario. Los docentes y alum-
nos de la FL guiaron las prácticas de lectura en voz alta y colaboraron para que 
los alumnos de nivel medio afianzaran sus conocimientos de la lengua extran-
jera y encontrasen un motivo concreto para usarla. Se crearon tres audio-libros 
(uno por cada año del secundario) y se prevé difundirlos en otras instituciones 
educativas de Córdoba (Anglada y Calvo, 2017).

- Lectura comprensiva del inglés, en contextos de diversidad cultural. Este 
proyecto fue dirigido por Bibiana Amado, quien, junto con estudiantes de la Fa-
cultad de Lenguas, trabajaron en la producción e implementación de materiales 
novedosos en inglés para estudiantes del último año del IPEM 120 República 
de Francia, de la Ciudad de Córdoba. El objetivo fue contribuir al desarrollo de la 
lectura comprensiva en inglés, mediante una propuesta intercultural que integró 
los conocimientos lingüísticos y culturales que los jóvenes han adquirido en sus 
contextos de desarrollo (Díaz Cortés y Amado 2017). 

En el año 2016, se presentaron tres proyectos de extensión acción, algunos 
de los cuales fueron continuación de aquellos iniciados en 2015:

- Español para migrantes: Lenguas y Ciudadanía. Dirigido por Ana Bocca, 
codirigido por Elena Gasso e inserto nuevamente en la sede de Centro de Co-
municación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL), este proyecto promovió 
prácticas de la lengua española para migrantes, principalmente haitianos, sene-
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galeses y sirios, y también generó espacios de encuentro e intercambio social 
para facilitar su incorporación en la sociedad cordobesa.

-  Lecturas compartidas: La construcción de la biblioteca comunitaria en el 
El Bordo. Dirigido por Laura Roattino y codirigido por María José Morchio, este 
proyecto se planteó como continuidad del proyecto iniciado en 2015, titulado 
Acompañar la lectura. En este segundo periodo, se profundizaron los objetivos 
en torno a la lectura, se realizaron talleres abiertos a la comunidad y se cons-
truyó, junto a los vecinos, la biblioteca en el salón comunitario del barrio.

- Además se presentó un proyecto de animación a la lectura llamado ¿Lee-
mos un cuento?, llevado a cabo en el Hogar de Niños Padre Bainotti. Fue dirigido 
por Natalia Rius y codirigido por Cecilia Cad, con el objetivo de acercar a niños y 
niñas con edades de hasta 7 años a la lectura y la literatura, favoreciendo víncu-
los afectivos y lúdicos con la creación textual (Riús, Spataro y Cad, 2017).

Por último, en el año 2017, se presentaron y aprobaron dos proyectos, los 
que están en el mes de junio están iniciando su labor en las comunidades 
involucradas.

- Aprendiendo a enseñar: Proyecto dirigido por Bibiana Amado y Fernanda 
Freytes, el cual tendrá  lugar en el Barrio Los Artesanos. El objetivo central está 
enfocado en acompañar los procesos educativos de los/as niños/as y jóvenes 
del barrio, como también enseñar a los/las vecinos/as involucrados/as, estra-
tegias didácticas y metodológicas que les permitan, durante el transcurso del 
proyecto y en el futuro, poder tomar el relevo y enseñar ellos/as mismos/as a 
los/as niños/as y jóvenes de dicha comunidad.

- Acompañamiento de procesos de escritura creativa en lengua materna 
y extranjera: nacimiento de autores nóveles: Dirigido por Dolores Orta y Hernán 
Ojeda, este proyecto vincula a adolescentes del Colegio Santo Tomás de Aqui-
no (nivel medio) con la Asociación Civil Crear, a través de la lectura, escritura y 
producción de textos creativos.

Si se hace un análisis de las problemáticas abordadas por los proyectos, 
vemos, como es también de esperar, que existe en nuestra unidad académica 
una gran preocupación en torno al desarrollo de habilidades lingüísticas de 
niños y adolescentes pero también de grupos de adultos no favorecidos, como 
es el caso de los migrantes. Frecuentemente se plantea también la importancia 
de la aproximación a los libros como objetos de apropiación de conocimientos 
y fuente de placer estético, como se manifiesta a través de varios proyectos 
relacionados con la creación de libros, tanto escritos como en forma de audio. 
Asimismo, la comprensión lectora y el apoyo escolar representan una preocu-
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pación recurrente en las propuestas. Nos parece acertado pensar que en un 
futuro se aborden otras temáticas, también relacionadas con las lenguas y su 
expresión, como puede ser la creación de diferentes tipos de textos, orales, 
escritos y audiovisuales con un objetivo concreto, por parte de integrantes de 
comunidades extrauniversitarias. También notamos, que salvo algunas excep-
ciones, los proyectos tienen como destinatarios a niños y jóvenes. Al respecto, 
sería interesante poder ampliar el espectro de posibilidades hacia otros sec-
tores sociales vulnerados, como por ejemplo la amplia población de adultos 
mayores, personas en situación de discapacidad, colectivos de mujeres, cam-
pesinos, entre otros; en coordinación con diferentes asociaciones de sociedad 
civil, ONGs, hospitales, bibliotecas y centros vecinales; ya que los espacios en 
que tienen lugar son en un alto porcentaje, colegios de nivel medio de la ciudad 
de Córdoba. Esta situación tiene una posible explicación en el perfil docente 
de la carrera de Profesorado. Sin embargo, teniendo en cuenta que un gran 
número de nuestros estudiantes y egresados pertenece a la carrera de Traduc-
torado, no sería desacertado pensar en proyectos relacionados con las lenguas 
y su traducción y con las relaciones entre las lenguas, además de involucrar 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Notamos también la 
falta de creación de redes entre proyectos y/o con otras organizaciones de la 
sociedad, por lo cual muchas veces éstos terminan por funcionar de manera 
aislada y no sostenerse en el tiempo, luego de la finalización formal del mismo. 
Por lo general mantienen una duración de un año o dos. Sería deseable que 
incrementaramos políticas de sustentabilidad para que cada proyecto pueda 
afianzarse de mejor manera en la comunidad y así lograr un impacto más pro-
fundo y sostenido.

Acciones destinadas a socializar los programas 
y visibilizar proyectos de extensión 
Con el objetivo de convocar un mayor número de interesados en participar en 
actividades extensionistas, se han llevado a cabo en el periodo de gestión 
2014-2017, una serie de acciones: Tanto los talleres de formulación de proyec-
tos como las jornadas de presentación se realizaron con regularidad una vez 
al año, para institucionalizar estas instancias de extensión en la agenda de la 
Secretaría. También se realizaron charlas informativas sobre temas puntuales 
como los programas de becas y subsidios de la Secretaría de Extensión Uni-
versitaria de la UNC. A través de la red social facebook y la página web de la 
facultad, se difunden todas las actividades de extensión, tanto de la Facultad 
de Lenguas, como de la UNC, lo cual también se realiza por mail. Por último, 
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en junio de 2017 se publicó el número 4 de Encuentros, publicación periódica 
de la facultad, donde se encuentran disponibles artículos sobre algunos de los 
proyectos que se describen brevemente en este artículo.  

Talleres de elaboración de proyectos de extensión acción
Desde 2014 se realiza esta actividad a principios de cada año lectivo, con el 
objeto de informar sobre el Programa de Incentivos a los Proyectos de Exten-
sión Acción. Sin embargo, el objetivo de los talleres, no es solo dar a conocer 
el programa, compartir proyectos y trabajar sobre el formulario de presentación 
de los mismos, sino que se promueve también la reflexión en torno a la misión 
de la extensión universitaria. Por medio de diferentes estrategias, se fomenta 
la producción y construcción colectiva de nuevos proyectos, como la genera-
ción de ideas y modos de abordar problemáticas de la comunidad. Participan 
cada año estudiantes de la Facultad, docentes, no docentes, egresados y pú-
blico en general.

Jornadas de presentación de proyectos de extensión acción
Hacia finales de cada año lectivo, y con motivo de socializar las experiencias 
extensionistas, se organizaron jornadas con diferentes modalidades: en 2014 
se convocó a una feria de presentación de producciones en paralelo con los 
proyectos; la feria tuvo lugar en el hall de la Facultad en la sede Valparaíso y 
tuvo por objetivo visibilizar los proyectos en la comunidad de Lenguas. En el 
año 2015, se realizaron dos actividades en simultáneo: por un lado, una expo-
sición de pósters sintetizando cada proyecto, y por el otro, la presentación de 
los mismos por parte de directores, codirectores y equipos, en una charla de 
intercambio con el público. La sede fue nuevamente el edificio de Ciudad Uni-
versitaria y la finalidad de los pósters fue hacer extensiva la información a los 
interesados. Estuvo destinado a todos los actores de la Facultad de Lenguas y 
a la población destinataria de los proyectos. En representación de las comuni-
dades extrauniversitarias, en esta ocasión, asistieron alumnos y docentes del 
IPEM 268 Deán Funes Anexo (proyecto “Nexo Audios”); integrantes de la comu-
nidad haitiana (proyecto “Español para migrantes, construyendo ciudadanía”); 
niños, niñas y jóvenes de barrio Ferreyra (proyecto “Editorial Cartonera: libros y 
textos accesibles”). En el año 2016, se realizó un encuentro de presentación 
de proyectos por parte de directores, codirectores y equipos, en el cual partici-
paron docentes, estudiantes, egresados de nuestra facultad, como así también, 
público en general.
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Charlas informativas sobre becas y subsidios de la Secretaría de Extensión 
de la Universidad Nacional de Córdoba (SEU)
Se realizaron asimismo charlas dirigidas a estudiantes, docentes, no docentes 
y egresados de nuestra facultad con el fin de acercarles información sobre 
becas para estudiantes avanzados y egresados recientes que se inserten en 
proyectos de extensión universitaria. Así también, se brindó información sobre 
subsidios a proyectos extensionistas de uno o dos años en el marco de las 
convocatorias de la Secretaría de Extensión Universitaria.

Comunicación y difusión: espacios virtuales
Con el fin de mejorar nuestra labor institucional y visibilizar nuestras acciones, 
haciendo llegar información a nuevos destinatarios, se crearon espacios virtua-
les de difusión de actividades (Página de Facebook de la Secretaría de Exten-
sión4 y Página de Facebook sobre los Proyectos de Extensión Acción5), mediante 
las cuales se compartió y comparte material informativo sobre convocatorias y 
becas, tales como fechas de presentación de documentos, formularios, resolu-
ciones, instructivos, entre otros. Además, contamos dentro del sitio web oficial 
de la Facultad de Lenguas6 con un espacio destinado a Extensión donde se 
publican y actualizan constantemente las actividades, jornadas, invitaciones y 
demás eventos destinados a estudiantes, docentes, egresados y no docentes 
de Lenguas, como a la comunidad en general. Se da difusión de la oferta de 
la Secretaría de Extensión también por mail a través del Área de Comunicación 
de la Facultad.

Encuentros
Encuentros surgió a partir de la necesidad de ofrecer un espacio a los estudian-
tes y graduados de la Facultad de Lenguas para que difundan sus experiencias 
en proyectos extensionistas, las investigaciones que llevan a cabo y/o resúme-
nes de trabajo final de licenciatura. En el año 2017, la revista se reeditó a partir 
de la gran contribución de trabajos extensionistas y propuestas que participan 
en la convocatoria del cuarto número. En esta oportunidad, se amplió el espec-
tro de publicaciones y se sumaron tres nuevas secciones a las de los números 

4) Véase: https://www.facebook.com/extension.lenguas/
5) Véase: https://www.facebook.com/proyectosesxtension/
6) Se puede visitar la página en el siguiente enlace: http://www.lenguas.unc.edu.ar/secreta-
ria-de-extension/extension-accion

https://www.facebook.com/extension.lenguas/
https://www.facebook.com/proyectosesxtension/
http://www.lenguas.unc.edu.ar/secretaria-de-extension/extension-accion
http://www.lenguas.unc.edu.ar/secretaria-de-extension/extension-accion
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anteriores. Es así como, en este cuarto número, la revista integra el trabajo 
conjunto de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría de Extensión 
de la Facultad de Lenguas. Se trata de una publicación digital, gratuita y de ac-
ceso abierto, creada con el objeto de abrir un lugar de encuentro y divulgación 
de las propuestas extensionistas y de las investigaciones llevadas a cabo por 
nuestros estudiantes.

Las secciones con las que contó en su publicación de junio de 2017 fueron 
las siguientes:

- La Sección A presentó resúmenes de tesinas de Licenciatura de egresa-
dos de la Facultad de Lenguas y tuvo por objetivo dar a conocer los trabajos rea-
lizados por nuestros estudiantes en este marco. El cuarto número, incluyó dos 
artículos de egresadas licenciadas de la Sección Italiano: por un lado, el artículo 
de Mariana Montes (Montes, 2017), que abordó el uso metafórico de distintos 
términos del dominio temperatura en un corpus de referencia de italiano escrito 
desde la perspectiva cognitivista. Por el otro, el artículo de Sofia Blunno (Blunno, 
2017), redactado en lengua italiana, abordó la construcción de la identidad y de 
la diversidad en la obra de Stefano Benni titulada Achille Piè Veloce.

- La Sección B, destinada a trabajos de investigación en grado realizados 
en el marco del Programa de Investigadores en Formación de la Facultad de 
Lenguas (aprobado por Resolución HCD 243/2015) tuvo como finalidad la difu-
sión de artículos inéditos, redactados por estudiantes de nuestra casa que, a lo 
largo de la carrera, han vinculado sus intereses con la investigación. Encontra-
mos en esta sección para la cuarta edición de la revista, un trabajo, redactado 
por María Celeste García Nieves y titulado “Registros para un loco: Un repaso 
histórico sobre los modos de conceptualizar y nombrar algunos términos de la 
locura”, el cual presenta algunos de los diversos registros que se han utilizado 
sobre la palabra loco desde su origen, así como los contextos socio-históricos 
que les dieron acogida a lo largo de su historia.

- La Sección C presentó artículos que dieron cuenta de algunos proyectos 
de extensión acción llevados a cabo en el marco del Programa de Subsidios a 
Proyectos de Extensión Acción de la Facultad de Lenguas (aprobado por Reso-
lución HCD 270/2015). Esta sección recogió diferentes propuestas extensio-
nistas que desde la Facultad de Lenguas se construyeron para dar respuesta 
a problemáticas sociales y comunitarias. Las experiencias en terreno, como 
así también reflexiones teóricas y metodológicas que surgieron del intercam-
bio y diálogo con la población no-universitaria, se plasmaron en escritos que 
recuperaron las voces de diversos actores sociales. En el cuarto número de la 
revista, ésta fue la sección que contó con un mayor volumen de trabajos. Se 
presentaron seis artículos: “La lectura comprensiva del Inglés en contextos de 
diversidad cultural”, “Actividades Didácticas y Recreativas para niños, niñas y 
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jóvenes en barrio Ferreyra”, “Nexo-audios: la producción de audio-libros a bajo 
costo por parte de estudiantes de la escuela media”, “Jóvenes discriminados: 
el otro soy yo”, “Talleres de lectura con los niños del Hogar José Bainotti” y 
“Acompañar la lectura: una experiencia de extensión universitaria en la comuni-
dad de El Bordo”. Si bien estos seis proyectos se enfocaron especialmente en 
la participación de niños, niñas y jóvenes, abordaron diferentes problemáticas, 
que van desde la diversidad cultural y la inclusión social hasta situaciones espe-
cíficas de enseñanza-aprendizaje y lecto-escritura. Partiendo de una metodología 
de trabajo particular, cada uno de ellos reconoció las situaciones que fueron 
atravesando para construir un diálogo de saberes posible entre la universidad y 
la comunidad.

- La Sección D presentó reseñas de actividades de extensión; este nú-
mero publicó una del Grupo Torre (Ferraris, 2017) y otra de la Secretaría de 
Extensión (Bellone y Wilke, 2017). El Grupo Torre es el elenco teatral plurilingüe 
radicado en la Secretaría de Extensión de Facultad de Lenguas. Malamadre 
niña bonita, como se llamó la primera obra estrenada por el grupo en 2002, es 
ahora el título del artículo que nos invita a festejar los 15 años de un elenco 
que reunió docentes, alumnos y egresados de nuestra y de otras facultades. 
En la reseña de la Secretaría de Extensión, se contemplaron las actividades 
regulares más relevantes realizadas entre los años 2014 y 2016, dado que la 
convocatoria para enviar artículos se realizó a fines de ese año.

Conclusión
El presente artículo presentó las actividades realizadas desde la Secretaría 
de Extensión de la Facultad de Lenguas, UNC, todas las que tienen el firme 
propósito de insertarse en la comunidad extrauniversitaria desde el perfil de 
esa unidad académica. Este recorrido por las actividades y proyectos que se 
realizan desde la Secretaría de Extensión, nos muestra  que el espectro de pro-
puestas es amplio y variado y podemos decir que lo realizado es un puente de 
mutuo enriquecimiento para la sociedad y los actores de nuestra casa. No sólo 
teniendo en cuenta los proyectos y actividades realizados, sino también los 
efectos observados en las producciones, escritos y publicaciones de docentes, 
estudiantes y egresados, como así también espacios barriales e institucionales 
que se conformaron y consolidaron a partir del trabajo de extensión realizado.

Consideramos que todas las actividades y proyectos mencionados han 
contribuido ampliamente a la vinculación entre la Facultad de Lenguas y la 
comunidad de Córdoba y constituyen un aporte fundamental a la misión exten-
sionista que nos encomiendan los estatutos universitarios. Sin embargo, aún 
hay camino por andar para vincularse en profundidad a la comunidad desde 
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la enseñanza, investigación y traducción en lenguas maternas y extranjeras y 
darle un perfil más extensionista en el sentido de la palabra como se entiende 
en nuestros estatutos. 
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Huertas y plantas como parte del tratamiento de 
adicciones para los sujetos privados de libertad

María Laura Foschi; Liliana Niveyro; Diego Salman; Guillermo Calderón
mfoschi@fca.uncu.edu.ar
Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). Argentina.

Resumen
A través del trabajo con las plantas y la realización de huertas se busca apoyar 
la asistencia al programa de adicciones y la capacitación laboral destinada a 
sujetos privados de libertad con problemáticas de consumo, en temas rela-
cionados con el cultivo de hortalizas, producción de plantines, jardinería, etc. 
Se lleva a cabo en contexto de encierro en Mendoza, debido a que cuenta con 
espacios destinados a realización de huertas, aulas, SUM, para el dictado de 
los talleres. Las actividades se desarrollan en equipos multidisciplinares y en 
contacto con la naturaleza para que los internos puedan desarrollar el buen uso 
del tiempo libre, el concepto de normas y límites, éste último desde un aspecto 
transformador. 

Entre los factores manifiestos que desembocan en el consumo problemá-
tico, una de las causas más profundas puede asociarse a la falta de límites, 
que propulsan al sujeto a transgredir en esa búsqueda inconsciente de límites, 
encontrándolos en su propio cuerpo, o en la ley. 

Con estas acciones se pretende la desnaturalización de la realidad econó-
mica, social y cultural de quienes iniciaron el consumo problemático de sustan-
cias, estimulando el trabajo productivo de los internos junto a sus familiares, 
como forma adquisición de hábitos de trabajo, que posibilite la re-vinculación 
al mercado laboral en un ambiente protegido. El equipo multidisciplinar e in-
ter-cátedra está formado por estudiantes y docentes de diferentes carreras y 
cátedras de la Facultad de Ciencias Agrarias, Ciencias Políticas y Sociales y 
Cs. Económicas de la UNCUYO, de la Universidad J. A. Maza y de la EEA INTA, 
KüME y por profesionales del Servicio Penitenciario Provincial. Pedagógicamen-
te se pretende fortalecer el Programa Integral de Consumo Problemático (Pro-
grama de Adicciones) del penal y formar a los sujetos privados de libertad en 
economía autosustentable y/o para la ubicación de un producto como ensayo 
de inserción en el mercado de trabajo. En lo referido a trabajo social, el aporte 
de convivencia, el trabajo grupal y el fortalecimiento de valores comunitarios 
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resultan de fundamental apoyo y contención en la disminución del consumo de 
sustancias nocivas para la salud.

Palabras clave
Huertas / Contexto de encierro / Adicciones
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La problemática de adicciones que se genera o acrecenta en contexto de pri-
vación de libertad, debe analizarse en función de los factores de riesgo de que 
consten las personas al enfrentar su problemática, que pueden agruparse en 
tres grandes ejes:

 • Relacionados con el entorno macrosocial.
 • Relativo a su entorno más cercano (familia, grupo de pares, institución).
 • Relacionado con características individuales.

Las posibilidades de involucrarse en conductas de riesgo, depende de las 
relaciones que haya podido gestar en su entorno, pudiendo trabajar diferentes 
estrategias:

 • Relación del sujeto consigo mismo (fomento de la autoestima, trabajo 
con valores)

 • Relacionadas específicamente con las drogas (información sobre el uso 
de drogas, efectos y consecuencias) 

 • Relación del sujeto con su entorno social (presión de grupo, toma de 
decisiones)

 • Relación del sujeto con su entorno socio-cultural (promoción de alterna-
tivas saludables respecto al tiempo libre). 

Es en este respecto que desde el contexto de privación de libertad se pro-
mueve el espacio involuntario del encierro como modo de reinterpretar las con-
ductas del delito y del consumo que, como fenómenos multicausales, pudieren 
provenir de un mismo origen causal.

Desde la extensión universitaria y la inclusión social, se promueve la Salud 
Comunitaria como forma de acercamiento desde el forjamiento con vínculos 
saludables que permitan y promuevan la discriminación positiva y una interpre-
tación crítica de hábitos y conductas orientadas a la reinserción social, produc-
tiva y sanitaria, en el marco de un abordaje preventivo-asistencial-comunitario.  

El enfoque transdisciplinar no puede obviar la condición de la sustancia, la 
persona y el contexto, por lo que la mejoría en las relaciones sostenidas por 
la problemática dual del encierro y el consumo, la correspondencia recíproca 
de vínculos solidarios y comunitarios promueven la filosofía de “cada uno va a 
estar mejor, solo si todos están mejor”, entendiendo el compañerismo como 
modo estratégico de avance hacia el bienestar. 

Asimismo, la toma de decisiones conjuntas aumenta la responsabilización 
y la autoestima, y el embellecimiento del entorno permite tomar decisiones 
personales, familiares y grupales de trascendencia sin impulsividad o arrebato, 
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teniendo en cuenta la distorsión que el encierro y las drogas pueden producir 
en la consecución de acciones violentas. 

La adicción responde etimológicamente a la “no dicción”, es decir, la “no co-
municación”. No solo desde la instrumentación verbal, sino gestual y corporal. 
Por lo tanto, cuando las personas no logran poner palabras a sus emociones, 
el cuerpo lo hace a través de síntomas en busca de canalización, y posterga la 
posibilidad de “ubicación” de un sentimiento, imposibilitando la capacidad de 
solución o superación del mismo.

Todo adicto desde un punto de vista clínico, padece una o más comorbili-
dades paralelas: depresión, bipolaridad, trastornos, ansiedad, esquizofrenia; 
responder qué padece el paciente primero, es una discusión todavía vigente. 

Sin embargo, la extensión e inclusión universitaria nos permite evidenciar 
que la vulnerabilidad en condiciones de existencia absolutamente precarizadas, 
no tiene ninguna relación con patologías de base en estructuras de personali-
dad corrompidas de manera biológica o hereditaria, sino que más bien respon-
de a un recorrido vivencial en relaciones de causa - consecuencia que termina 
en un círculo vicioso de difícil reversión. 

Ésta concepción puede entenderse como un giro epidemiológico – el con-
sumo de drogas se ha globalizado dando como resultado actual una mayor 
cantidad de consumidores pero de menor gravedad psicológica, o un cambio 
de paradigma, entendido como el pasaje de la comprensión de la enfermedad 
desde una variable psicológica a una variable de tipo social circunstancial.

El tratamiento ambulatorio procura, teniendo en cuenta los costos econó-
micos que significa la internación, evitar el doble costo del aislamiento y la 
posterior reinserción, reafirmando el avance sobre modelos preventivos y asis-
tenciales con anclaje territorial; sin embargo, la separación del entorno cuan-
do el fenómeno del craving (entendido como el deseo irresistible de consumir 
una sustancia determinada), es inevitable en su contexto de origen y conduce 
inexorablemente al sujeto a un consumo menos manejable en escalada tóxica, 
la etapa de desintoxicación separada del entorno es ineludible para ahondar en 
el tratamiento. 

En este respecto, se procura desde el espacio penitenciario, modificar la 
premisa del delito, desde una perspectiva de internación, apelando al buen uso 
del tiempo involuntario de encierro como provechoso para recibir información 
pertinente y un abordaje adecuado para la salud mental del mismo.

Tal como lo expresa la ley Nº 26.934/14 que define los componentes del 
Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos en su artículo 
10, b) priorizar los tratamientos ambulatorios, incorporando a la familia y al me-
dio donde se desarrolla la persona, y considerar la internación como un recurso 
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terapéutico de carácter restrictivo y extremo que sólo deberá llevarse a cabo 
cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones 
realizables en su entorno familiar, comunitario o social, conforme a lo establecido 
en la ley 26.657.

El tratamiento de adicciones viene histórica o necesariamente emparentado 
con cuatro factores fundamentales:

1. Biológico: que, entendido como tratamiento psiquiátrico, en el Progra-
ma Integral de consumo problemático le sumamos: técnicas de respiración de 
medicina ayurvédica, educación física y proyección de ejercicios de Yoga como 
parte del tratamiento.

2. Grupal o comunitario: incorporando actividades grupales de reflexión, 
concientización y multiplicación, trabajo en el embellecimiento del espacio ha-
bitacional, a saber jardines, huertas, murales.

La Psicología Comunitaria según Maritza Montero, “es la rama de la psi-
cología cuyo objeto de estudio son los factores psicosociales y culturales que 
permiten desarrollar fomentar y mantener el control y poder que los individuos 
ejercen sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los 
aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social”. Desde 
este espíritu y a diferencia del concepto clásico de psicología social americano, 
se entiende a la comunidad no como sujetos pasivos, sino como actores socia-
les constructores de su realidad, pensando en una psicología de la acción para 
la transformación. Tal como sigue, “donde la acción y la palabra se sinergizan. 
Se potencian”.

La función de los extensionistas civiles, externos a la institución, profesio-
nales y estudiantes sin responsabilidad ni prejuicio de evaluación, cumplen el 
rol manifiesto de poner el cuerpo, involucrarse con el asistido desde un aspecto 
no formal, que implica compartir la cotidianeidad.

3. Familiar: la necesaria participación del entorno familiar responde a que 
en el momento en que se plantea el tratamiento de una adicción para un miem-
bro de una familia, es el grupo familiar entero el que debe comprometerse con 
el mismo. “El adicto es un emergente del malestar familiar”- Revista Actitud, la 
superación del día a día, 2016.

4. Individual: la introspección en la resolución de conflictos internos es 
fundamental, para evitar la búsqueda de recompensa en otra sustancia u otra 
conducta adictiva. Esto no se puede sostener desde el error más común fue 
querer atender drogodependientes en forma individual sin el acuerdo explícito 
con el paciente de la búsqueda de abstinencia como condición de tratamiento. 
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El espacio intrapsíquico del sujeto en tratamiento, implica trabajar con deli-
cados hilos de lo inconsciente.

La manifestación del ETIOMA, desde la perspectiva del Lic. Mario Puentes, 
trabaja la adicción como síntoma y/o causa generadora, lo que nos permite 
ampliar la perspectiva hacia el tratamiento, es decir, “la formación emergente 
en un sujeto es producto de un fenómeno pluricausal que, a su vez es causa 
transformadora en la personalidad que lo generó”1. 

El sujeto no alude necesariamente al ser humano individual, sino que también 
está “sujeto” o atravesado por la idea de familia, institución, nación y mundo.

En contexto de privación de libertad, el dolor, la victimización y el estigma 
social, juegan un rol funcional en la accesibilidad a los derechos de atención en 
el encierro. Las autolesiones juegan un papel fundamental en la descarga de 
ansiedades ante el consumo abusivo, ante problemáticas extra muros que no 
pueden resolver, como así a atenciones asociadas, tales como atención sanita-
ria, psicológica o social.

Así, el consumo problemático se sitúa dentro del paradigma de la socie-
dad de consumo, utilitaria y pragmática. El consumo no puede ser considerado 
como forma consciente de rebelión anti-sistémica o reválida contra un sistema 
que oprime. Muy por el contrario, el consumo no solo no hace peligrar la cultura 
de la comunidad consumista, sino que nace de ella y se fortalece.

Tal como suponen y describen algunas investigaciones, el sentido histórico 
de uso de drogas como inadaptación, como parte de una cultura antisistémica; 
en generaciones posteriores como el uso de “drogas recreativas”, para divertir-
se y rendir más; así pues, los latinoamericanos en circunstancias desventaja-
das económica, social y culturalmente, tal como expresan dos expositores adic-
tos en recuperación del Sindicato APL (Asociación Poder Legislativo) -Secretaría 
de Adicciones CBA-, que asistieron a los internos en tratamiento en la peniten-
ciería, “el consumidor dependiente no puede entenderse como una persona que 
está disfrutando: el consumidor está sufriendo. El adicto no recibe afecto porque 
no se quiere él mismo; consume porque tiene un vacío que no puede llenar. Con 
el tratamiento no se busca sólo dejar la droga, sino fortalecer la personalidad.”

Si bien se recuperan técnicas y conceptos que provienen de diferentes co-
rrientes de tratamiento del consumo, Paradigma Abstencionista y de Reducción 
de Daños y Riesgos, a título personal, se considera desde el comienzo del abor-
daje grupal, que cada sujeto debe trazar su propio plan de recuperación, orien-

1)  PUENTES, Mario, Estrategia terapéutica en Drogadicción, Buenos Aires, Lugar Editorial, 2009.
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tado a la remisión del consumo, de la sustancia problemática de la que resulta 
dependiente, como así también de aquellas drogas consideradas “puente”, que 
puedan estimular las recaídas. 

En el fondo, consiste en evitar la ingenuidad de pensar que la reducción 
del consumo es una opción válida, sin dilucidar que el mayor control genera 
confianza y la confianza es acérrima enemiga de la continuidad en la remisión. 
Narcóticos Anónimos, trabaja con una recuperación permanente, que significa 
la adicción como una enfermedad crónica, progresiva y mortal, considerando a 
los sujetos en tratamiento como adictos en recuperación permanente, indepen-
dientemente del tiempo acumulado de remisión.

Desde el Programa Integral de Consumo Problemático del Complejo, se rea-
liza un acuerdo explícito en la entrevista de admisión, que supone expectativas 
del tratamiento, e implícitamente implica disposición al sacrificio y voluntad por 
parte del interno para conseguirlo.

Así, el consumo problemático se sitúa dentro del paradigma de la socie-
dad de consumo, jugando una suerte de efecto disfuncional en materia de 
re-inserción social, expectativa ambicionada desde la Ley de Ejecución Penal 
Nº 24.660 desde su artículo primero:— La ejecución de la pena privativa de 
libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado 
adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada 
reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. El ré-
gimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada 
caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados 
para la finalidad enunciada.

Asimismo, recuperando el informe efectuado desde la Procuración Peniten-
ciaria de la Nación, en su Boletín Estadístico PPN- 2017, es posible dilucidar 
aspectos asociados del encierro y el consumo: para comprender el fenómeno 
desde una perspectiva multifactorial se debe tener en cuenta el uso sistemático 
de la prisión preventiva, la baja utilización de las medidas alternativas a la cárcel, 
la reducida aplicación de institutos de libertades anticipadas, la presión de la opi-
nión pública en los actuales debates acerca del binomio seguridad/inseguridad, 
entre otros indicadores que permiten entender el crecimiento de la prisonización. 

Así, podemos des-etiquetar algunas de las premisas condenatorias que 
identifican al sujeto como “delincuente”, o como “drogadicto”, vinculando sus 
actos con escenas e historias de vida vinculadas a la marginalidad y, procuran-
do evitar que ese mismo prejuicio o estigma, sea internalizado hasta el punto 
de ser considerado irreversible por el propio sujeto privado de libertad. 
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Circunstancias condicionantes pero no determinantes, conductas repetiti-
vas - incluso de manera inter-generacional, que van formando hábitus2, resultan 
de inexorable repetición, convirtiendo la reversión en una tarea inverosímil, aun-
que sí se inscribe como revisión crítica de la conducta, procurando la interrup-
ción del hábito en las generaciones venideras. 

Estadísticamente, el promedio de recuperación de la problemática adictiva 
en entidades de tratamiento, no supera el 30% de los pacientes, por lo que la 
institución penal se hace compatible con entidades externas y participantes 
activos a través de la Inclusión y/o Extensión, tales como Cable a Tierra- Men-
doza- y ONG Küme, con profesionales de la Salud especializados en la temática, 
dilucidando un porcentaje similar entre los sujetos en tratamiento3.

Desde la base de estos antecedentes para el tratamiento de adicciones en 
contexto de encierro, para poder abordar este problema de adicciones, es que 
se trabaja de manera interdisciplinar desde la UNCUYO y el Complejo Peniten-
ciario,  en el marco de los proyectos Sociales de Extensión Universitria “Prof. 
Mauricio López” evaluados y financiados por la UNCUYO, a través del cual se 
están realizando diferentes tipos de talleres ya sean productivos o talleres so-
ciológicos y/o psicológicos y actividades en las huertas y espacios verdes del 
penal, con los internos que tienen problemas de adicciones y se encuentran 
realizando actividades dentro del programa de tratamiento del Complejo. Uno 
de los objetivos principales de estas intervenciones es que los sujetos privados 
de libertad aprendan a cuidar las plantas y el medio ambiente de su entorno 
y de esta forma también puedan cuidar su propio cuerpo y tener responsabili-
dades, y en un futuro dejar de consumir sustancias tóxicas para su cuerpo. El 
Complejo, cuenta con 8 módulos divididos en 2 sectores y con una capacidad 
para albergar a 960 personas. En Marzo de 2016, tres de esos módulos fue-
ron destinados a formar la Unidad VI de Jóvenes/adultos, la cual aloja a todas 
aquellas personas privadas de libertad que tienen entre 18 y 21 años. Más de 
un 90 % de la población son internos procesados, lo que significa que no pre-
sentan una condena firme, agravando su situación familiar y laboral en caso de 
resultar absueltos, y propiciando una rotación permanente en los grupos de tra-

2) BOURDIEU, Pierre, Structuralism andTheory of Sociological Knowledge, https://scholar.goo-
gle.com.ar/scholar?q=Structuralism+and+Theory+of+Sociological+Knowledge+libro+a%C3%-
B1o&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjaibPm9snUAhXFjpAKHbrlC-
NgQgQMIHzAA.
3) Es dable destacar que no se cuenta en la actualidad con un régimen de seguimiento feha-
ciente ni una muestra en todo representativa, como así un instrumento de medición validado, 
por lo que el dato está basado en grupos iniciados entre el año 2016 y 2017, sin existir datos 
registrados de posteriores recaídas.
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bajo terapéutico, situación que dificulta la previsión temporal de la cuál pueda 
constar un tratamiento efectivo. Los talleres constan de una parte didáctica de 
reflexión, acompañada por el trabajo de campo en las huertas. Estos trabajos 
sirven como regulación natural de los hábitos, los tiempos y los cuidados del 
cuerpo, como así el trabajo con sus familias a partir de intervenciones breves 
en los espacios de visita y de actividades productivas exclusivas para los dete-
nidos que participan del programa y sus vínculos más cercanos. 

Los talleres y capacitaciones que se realizan con los internos son las si-
guientes: Dictado de talleres de hortalizas y salud, nutrición: (a cargo de exten-
sionistas Ingenieros agrónomos de la FCA UNCUYO y Licenciada en Nutrición, 
en el mismo participaron 15 internos); producción de plantines de flores y aro-
máticas (caléndula, malvones, albahaca, romero, malvarosa, alcanfor, menta), 
suculentas (crassulas, aloe vera, y  hortalizas (especies de primavera-verano: 
cultivo de tomate, pimiento, poroto, zanahoria, lechuga, zapallo, etc)  y especies 
de otoño-invierno: ajo, cebolla, lechuga, acelga, rabanito, repollo, entre otras), 
en este taller se hizo principalmente hincapié en la forma de implantar los dife-
rentes cultivos ya sea por semilla o por multiplicación agámica, época de siem-
bra y transplante, épocas de cosecha, distancias de plantación. En este taller 
se utilizaron semillas del programa pro-huerta del INTA, semillas y plantines ob-
tenidos y realizados por alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la UNCUYO. También se realizaron cursos teorico-prácticos de plagas y en-
fermedades para que los internos puedan realizar un manejo integrado de los 
cultivos y reconozcan los diferentes insectos que pueden atacar a los cultivos.  
Curso -taller de propagación y multiplicación de plantas ornamentales y hortí-
colas; Curso taller de realización de Kokedamas: en esta capacitación partici-
paron aproximadamente 10 internos, y se les enseño a realizar kokedamas (es 
el nombre de una técnica japonesa que permite obtener plantas ornamentales 
mediante una bola de musgo), es un trabajo artesanal con las manos y plantas 
ornamentales y suculentas de interior, estas pequeñas bolitas de musgo sos-
tienen distintos arbustos, plantas florales, y silvestres, que son a simple vis-
ta, un objeto que modifica por completo cualquier espacio cotidiano, pudiendo 
colocarse en cualquier ambiente o colgarse directamente en el jardín. Es una 
técnica fácil de realizar y de cuidar ya que no requiere mucho manteniminto 
luego de realizada (LaBioguia, 2017). Es muy valioso este taller ya que cada 
uno de los internos puede tener una planta en el módulo donde se encuentra 
y cuidarla durante todo el año y de esa forma responsabilizarlos en el cuidado 
de las mismas. Otro objetivo de dicho taller es que aprendan a multiplicar las 
diferentes especies ornamentales y puedan así capacitarse para en un futuro, 
cuando salgan en libertad puedan tener una salida laboral vendiendo plantas 
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ornamentales. Se realizaron también charlas e intercambio de experiencias 
para prevenir el consumo de sustancias toxicas, a cargo de profesionales en 
adicciones, y de personas recuperadas, en cual participaron internos, personal 
penitenciario y extensionistas de la UNCUYO, fue muy provechoso para la re-
flexión y concientización sobre los problemas directos e indirectos que pueden 
ocasionar estas sustancias nocivas para la salud, que no solo afectan al indivi-
duo que las consume, sino que afecta a todo su entorno familiar y comunitario. 
En este curso las personas destacaron la importancia del trabajo grupal y con 
las plantas para poder recuperarse de las adicciones. (ver Fig. 1 y 2).

Por otra parte también con los diferentes aprendizajes, se busca formar a 
los internos para que cuando salgan en libertad, puedan desarrollar trabajos en 
huertas, en trabajos de jardinería, en viveros, o puedan tener emprendimientos 
propios, a modo de promover una alimentación saludable, alivianar su econo-
mía en materia de gastos, emprender un proyecto de comercialización, sostener 
el trabajo con la tierra como depósito de ansiedades como abordaje contra 
el consumo problemático, o sumar tales experiencias. También es importante 
mencionar que las huertas proporcionan suficientes alimentos variados para 
toda la familia, durante todo el año o por varios meses, se puede mejorar el 
entorno de los diferentes módulos creando jardines hortícolas, ayudan con la 
economía familiar a través del ahorro o la comercialización o permuta de ali-
mentos, y permiten mantener un buen estado nutricional de toda la familia y 
una producción segura y sana de alimentos.

El abordaje por consumo problemático cobra más fuerza cuando los demás 
aspectos de la vida cotidiana diferentes al consumo cobran relevancia. El de-
sarrollo de los aspectos productivos, la elaboración de un proyecto de vida dis-
tinto al delito y al consumo, el refuerzo de los vínculos saludables como parte 
del tratamiento.

La importancia del trabajo en grupo puede leerse como una “estrategia de 
espejos”, habida cuenta del reflejo entre unos y otros, que van extrapolando 
su capacidad de interacción ante situaciones de las que existe una dificultad 
natural para externalizar, ya que las adicciones están aparejadas a condiciones 
de auto- humillación y con heridas en la propia dignidad y conciencia del sujeto 
tratado. Como expresa Mario Puentes, “esto no se puede sostener desde lo in-
dividual, por eso el tratamiento de adicciones debe ser una estrategia polimodal 
y transdisciplinaria”.

Las intervenciones han variado históricamente de acuerdo a las represen-
taciones y creencias que existen acerca de las drogas y su consumo, responde 
a un proceso social y a condiciones socio-políticas determinadas. Su carácter 
conflictivo reside pues en la significación que la sociedad le asigna. El discurso 
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y la construcción social que se reproduce del fenómeno, produce a su vez la 
estructuración de un discurso hegemónico caracterizado por la criminalización 
y estigmatización de los consumidores, que van forjando una identidad culposa 
y resentida del adicto. 

En el Complejo Penitenciario, durante los años 2015 a 2017, aproximada-
mente unos 80 internos han realizado los talleres de reflexión y huerta, como 
así 20 fueron atendidos de manera individual, por impedimentos de agrupa-
bilidad, dispuestos por el Departamento de Seguridad o por su propia volun-
tad. Las demandas espontáneas constan de atención individual intermitente 
en tanto el sujeto la requiera, y se evalúa para determinar la problemática de 
consumo y su incorporación al programa, en materia de prevención o asistencia 
en adicciones. En estos abordajes se estima una alta adhesión y participación 
por parte de los destinatarios debido a las características del proyecto, distri-
buyendo las actividades teóricas en los box de psicología y en el SUM, en los 
patios del módulo para trabajar con las familias, y en los espacios asignados 
para huerta en los módulos y zonas muertas.

Figura 1. Talleres de producción de Kokedamas y multiplicación de plantas ornamentales.
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Figura 2. Talleres de huerta y jardín en los diferentes módulos y espacios verdes del penal

Anexo
Carta de Fabián luego de un taller, dictado por adictos en recuperación en el 
marco del Programa Integral de Consumo Problemático:

Esto que voy a escribir en este papel, es porque durante la reunión que tuvi-
mos en esta gente que tomó una parte de su tiempo para venir hacia nosotros, 
para poder enseñarnos y explicarnos un poco de lo que cada uno de ellos vivió, 
y yo con cada palabra que en cada momento decían, me estaba pasando a mí. 
Sentía mucha angustia por dentro mío que juro que me daban ganas de llorar. 

Pero como soy tan orgulloso no lo hice, tenía ganas de hablar, de contar lo 
que me pasa y no podía. No se por qué soy así, tan cerrado conmigo mismo, 
la verdad no se. Lo que sí se, es que dentro mío llevo un gran dolor y un gran 
sufrimiento ya hace bastante tiempo y no lo puedo superar. Hay veces que me 
dan ganas de dejar todo lo malo de lado… pero a veces siento mucho miedo 
como que si dejo la droga y hago las cosas bien, siento que me van a empezar 
a pasar todas las cosas malas a mí, y la verdad no se cómo hacer. 

Necesito mucha ayuda y todo lo que he escrito en este papel es lo que mi 
corazón siente. Siento mucho dolor, mucha tristeza, culpa, la cual no tengo con 
quién hablar para desahogarme. Necesito mucha, pero mucha ayuda.
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Por favor les pido. Yo no soy un pibe malo, hace tres años que estoy privado 
de mi libertad, y sé que cometí mis errores y por eso estoy pagando, pero así 
como yo reconozco que he cometido mis errores, así también les pido que me 
ayuden. Porque por todo el dolor y el sufrimiento que mi corazón lleva, yo lo 
trato de tapar y olvidar todo con drogas.

Ni el día de visita puedo disfrutar con mi familia porque llevo tanto dolor y 
tanta tristeza dentro mío que ni a mi familia les puedo contar lo que me pasa 
porque no me gustaría que sigan sufriendo por mí. Demasiado que sufren al sa-
ber que yo estoy acá. Gracias a Dios que en el lugar que me encuentro alojado 
estoy super bien. Son todos muy buenos compañeros.

Sino que el problema es mío, es muy personal, y no tengo con quién des-
ahogarme. Me gustaría, no sé, que me ayuden. Mi voluntad la pongo toda, pero 
necesito que me ayuden, hacer un tratamiento psicológico, siento que todo el 
sufrimiento que hay en mí me está matando en vida, hasta hay días que ya no 
me dan ganas de vivir. 

Con respecto en el lugar que yo me encuentro quiero que sepan que me 
siento re bien, toda la gente me quiere, con todos muy buenas personas, pero 
ellos no saben todo el dolor que hay dentro mío. No saben cuánto amo a mi fa-
milia y me duele tanto que ya hacen tres años que no los tengo. Y al acostarme 
y al despertarme y saber que no los tengo es un dolor y un vacío en mi corazón 
que nadie puede curar y ahí es cuando pienso en tapar todo eso queriendo dro-
gas, drogas y drogas… yo amo a mi familia y es por eso que estoy dispuesto a 
hacer cualquier tipo de tratamiento pero es por eso profe que le escribo esta 
carta para que usted me ayude, ya he tenido clases con usted y es una exce-
lente persona, por eso recurro a usted para que me ayude con un tratamiento 
psicológico por favor, usted sabe que todo me lo guardo y todo ese sufrimiento 
me está matando en vida. 

Bibliografía
ALPI, A., Tognoni (1984). Cultivos en invernadero.. Editorial Mundi Prensa. Madrid

BOURDIEU, Pierre (2017): Structuralism andTheory of Sociological Knowledge, https://scholar.

google.com.ar/scholar?q=Structuralism+and+Theory+of+Sociological+Knowledge+libro+a%-

C3%B1o&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjaibPm9snUAhXF-

jpAKHbrlCNgQgQMIHzAA.

BUCZACKI, Stefan (1995): Iniciación a la Jardinería. Eitorial LIBSA, Madrid. ISNB: 84-7630-503-6.

DIBENEDETTO, Adalberto (2004): Cultivo intensivo de especies ornamentales. Ed. Facultad de 

Agronomía UBA. 



Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

ESCRIVA, Gabriela (2012): Huerta orgánica en macetas. 1° ed. 2° reimp. – Buenos Aires: Alba-

tros 112 p. - (jardinería práctica) ISBN: 978-950-24-1272-6

——— (2012): Manual de Jardinería Práctica. 1° ed. – Buenos Aires: Albatros 112 p. - (jardinería 

práctica) ISBN: 978-950-24-1346-4

FAO (1999): La agricultura urbana y periurbana. Comité de agricultura, 15º período de sesiones, 

Roma, 25-29 de enero.

GALLARDO ARAYA, Nela Lena. (2012): La agroecología desde las huertas escolares urbanas. 

Edición electrónica. Curso Maestría en Agroecología: Un enfoque sustentable de la Agricultu-

ra Ecológica. ISBN 978-84-7993-958-8. Universidad Internacional de Andalucía.

GALMARINI, C. et al. (2016-2017): Guía teórico – práctica de la Cátedra de Horticultura y Flori-

cultura – FCA – UNCUYO. 

GREEN (2011): sustainable architecture and landscape design, No. 22, Nov-Dec 2011: 68-69. 

<http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=543544960587828;res=IELHSS> 

ISSN: 1834-8068.

HASEGAWA Shoko. (2011): Perceptions of Retailer and Grower concerning Kokedama Sold as Com-

pact Size Interior Plants. Em https://ndlopac.ndl.go.jp/F/S2F821SQLYFLI63VKBC83X1KN-

XKYHX2YA8ASNPB6E2N4P8GT2M06680?func=findc&amp=&amp=&amp=&amp=&amp=&c-

cl_term=001%20%3D%2011187360adjacent=N&x=0&y=0&con_lng=eng&pds_handle=

INTA. Programa Pro – Huerta. (2000): Calendario Hortícola.

LEY DE EJECUCIÓN PENAL Nº 24.660

MONTERO, Maritza (2004): Introducción a la Psicología Comunitaria, desarrollo, conceptos y 

procesos, buenos Aires, Paidós,

MAROTO BORREGO, J. V. (2002): Horticultura Herbácea Especial Mundi-Prensa, Madrid, España.

PUENTES, Mario (2009): Estrategia terapéutica en Drogadicción, Buenos Aires, Lugar Editorial.

RAYMOND, A. T. G. (1989): Producción de semillas de plantas hortícolas. Mundi prensa, Madrid, 

España.

ROBLEDO DE PEDRO (1981): Aplicación de los plásticos a la agricultura. Editorial Mundi Prensa, 

Madrid.

SARLI, Antonio (1980): Tratado de horticultura. Editorial Hemisferio Sur. Buenos Aires, segunda 

edición.

SUNAMORI, S. (2003). Kokedama mini bonsai. Em http://agris.fao.org/agrissearch/search-

do?f=2013/US/US201300300000030.xml;US201300003018

VIDALIE, H. (1992): Producción de flores y plantas ornamentales. Mundi prensa, segunda edi-

ción, Madrid. 

VIGLIOLA, M. (1988): Manual de Horticultura. Ed. Hemisferio Sur. 

WEB: http://www.muciza.com.mx/project/elaboracion-de-kokedamas/

——— https://www.agro.uba.ar/sites/default/files/floryjar/jornada_practica_de_preparacion_

de_kokedamas.pdf

——— www.labioguia.com

https://www.agro.uba.ar/sites/default/files/floryjar/jornada_practica_de_preparacion_de_kokedamas.pdf
https://www.agro.uba.ar/sites/default/files/floryjar/jornada_practica_de_preparacion_de_kokedamas.pdf


Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Institucionalizar la discapacidad, ¿Garantiza la 
accesibilidad en la Universidad Nacional de Rosario?

Natalia Pieroni; Pamela Pighin; Silvia Cano; Matías Murias; Pablo García Giménez
natalia.pieroni@unr.edu.ar 
Universidad Nacional de Rosario (UNR). Argentina

Resumen
En el presente trabajo desarrollaremos el proceso que ha seguido la institucio-
nalización de la accesibilidad y la discapacidad en la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR) durante el periodo de 2009 a 2016.

En un primer recorrido explicaremos y construiremos el concepto de ins-
titucionalización en cuanto a la Accesibilidad y Discapacidad, es decir, inten-
taremos responder al interrogante: ¿qué se entiende por institucionalizar un 
espacio referido a la accesibilidad y discapacidad dentro de la UNR? Luego 
avanzaremos en la descripción de los sucesos acontecidos y enmarcados en el 
período antes indicado, utilizando una línea de tiempo construida en el marco 
de este proceso. El corte temporal que le otorgamos a esta sistematización 
coincide con la fecha de aprobación por parte del Consejo Superior, de la Comi-
sión Universitaria de Discapacidad (CUD), coordinada por el Área de Discapaci-
dad, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU-UNR). En la 
línea temporal distinguiremos espacios institucionales, académicos y de acción 
donde el proceso de institucionalización tomó protagonismo.

En esta instancia también enunciaremos lo gestado mediante espacios ins-
titucionales tales como la CUD, del Área de Accesibilidad para Personas con 
Discapacidad dependiente de la SEU-UNR y la materia electiva “Discapacidad y 
Derechos Humanos”.

En un segundo momento abordaremos la modalidad de gestión y el cambio de 
paradigma de la misma, entendiendo por paradigma la definición de Thomas Kuhn.

Para finalizar, en un tercer momento evaluaremos el desarrollo alcanzado 
en la institucionalización de la accesibilidad de las personas con discapacidad 
en la UNR, efectuando reflexiones críticas del proceso y las proyecciones del 
Área de Accesibilidad y Discapacidad, haciendo énfasis tanto en las prácticas 
sociales como hacia el interior de las unidades académicas.

Palabras clave
Accesibilidad / Discapacidad / Diseño universal / Universidad inclusiva
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El hecho es que hay que escuchar con respeto a cualquiera,
sin por ello eximirnos de pronunciar juicios de valor... Pero

aquel episodio me ha enseñado que si se quiere investigar no hay
que despreciar ninguna fuente, y esto por principio. Esto es lo

que yo llamo humildad científica. 
(Umberto Eco, 1932).

1. Metodología
Para desarrollar el recorrido del proceso de institucionalización de la accesibi-
lidad de las personas con discapacidad en la Universidad, se utilizó el método 
basado en la observación de un fenómeno, la problematización del mismo y el 
intento de lograr aportes superadores, indagando críticamente nuestro corpus 
de análisis.

La fundamentación de la metodología utilizada parte del propósito de la 
sistematización, el cual es contribuir a propiciar la observación, la visualización 
de la realidad, de la experiencia que se recoge y ordenarla. Esto posibilita el 
análisis crítico del propio proceso respecto de la cultura incluyente que se va 
gestando, abriendo espacios para que tenga lugar una cultura permanente de 
curiosidad intelectual, de cuestionamiento y recreación constante de la realidad 
(Ardón, M., 2000).

La primera tarea de observación del fenómeno de la “discapacidad” en 
su relación con la institucionalización de la accesibilidad de las personas con 
discapacidad, se obtuvo de una instancia de elaboración previa consistente en 
la confección de preguntas seleccionadas para ser utilizadas en entrevistas a 
gestores y/o partícipes responsables de su institucionalización. Estas fueron 
realizadas a Darío Maiorana, Enrique Barés, Liliana Conforti, Viviana Marchetti 
y Gustavo Muñoz; ya que adherimos al concepto de que en una sistematización 
debe basarse en experiencias participativas de los procesos históricos y so-
cioculturales de las instituciones, complejos y dinámicos, para avanzar en una 
institucionalización que perdure más allá de las gestiones políticas en pos de 
un futuro inclusivo en el acceso de las personas con “discapacidad” en la UNR. 
Asimismo, se integraron a nuestro universo de análisis documentos y manua-
les con experiencias de sistematización llevadas a cabo en diversos espacios, 
tales como: el “Manual para la Integración de Personas con Discapacidad en 
las Instituciones de Educación Superior de México”, elaborado por la ANUIES 
en el año 2002; el “Programa Integral de Accesibilidad en las Universidades 
Públicas: profundización y avances en su implementación”, elaborado por la 
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Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos (CID-DDHH) 
en el año 2011; el documento elaborado por la CUD coordinada por la SEU-
UNR titulado “Educación Superior Inclusiva: Orientaciones para la Comunidad 
Universitaria” y el “Manual de Accesibilidad”, elaborado por la Municipalidad de 
Rosario. También se consideró como pilar y andamiaje legal del proceso a la 
legislación vigente tanto a nivel local como internacional, normativa reglamen-
taria y estatutaria de nuestra Universidad y recomendaciones de organismos 
internacionales aplicables a la materia en cuestión.

Para la sistematización integrativa de experiencias, fundamentalmente de 
las vivencias de los actores involucrados en los procesos desde sus contra-
dicciones y complejidades subjetivas es que se utilizan como herramientas de 
análisis la matriz de datos construida para tal fin y la reflexión crítica de los 
procesos llevados a cabo, a fin de reconstruir paradigmas de gestión, tal como 
lo señalan Tommasino, H. y De Hegedüs, P. (2006) 

Los círculos de investigación pesquisa donde se procesan las investigacio-
nes temáticas tendrán continuidad por intermedio de los círculos de cultura, 
en los cuales temas generadores serán sometidos a un proceso educativo 
problemático. Su comprensión cada vez más crítica, determinará acciones 
capaces de modificar la realidad comprendida. (pág. 126)

1.1. ¿Qué entendemos por institucionalización? 
Dentro de la SEU-UNR entendemos a la institucionalización como el proceso 
mediante el cual un espacio se consolida y es reconocido por otros, siendo 
acorde con el marco legal vigente, que responde a un fenómeno social y que 
permanece en funcionamiento independientemente de los cambios de gestión. 

Según lo expresado por el Prof. Darío Maiorana, rector de la UNR durante el 
período 2007-2014:

Institucionalizar implica reconocer y generar un espacio. Todo proceso de 
institucionalización implica un reconocimiento formal y una práctica insti-
tucional, es decir, que haya actores o agentes que se involucren y gene-
ren acciones respecto un tema. La institucionalización puede llegar antes o 
después de esto. Muchas veces se crea el espacio y luego se da la acción; 
muchas veces se formaliza lo que ya existe. En general la institucionaliza-
ción se da cuando la institución se traduce en normas o, en su lenguaje 
de pragmática institucional, un espacio, un programa que lo reconoce. La 
fuente formal de esto puede ser un acto positivo del órgano competente o 
por la costumbre. Por eso la institucionalización requiere de actos formales 
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pero también de prácticas, de involucramiento de agentes y de disponer de 
recursos institucionales que no necesariamente son fondos.

Según lo manifestado por el Ps. Enrique Barés, secretario académico de la 
UNR durante el período 2007-2014.

La institucionalización es el proceso que se da cuando la comunidad, en 
este caso puntual la comunidad universitaria, se hace cargo de una proble-
mática a través de un dispositivo y toma la decisión de instituir un dispo-
sitivo. Este tiene una función estratégica, tiene propósitos precisos y tiene 
recursos. Tiene también expresión material y la misma implica la toma de 
decisiones políticas.

En un plano más específico, entendemos la temática de la accesibilidad y 
discapacidad en la UNR como parte del fenómeno de la institucionalización, 
como proceso de gestión integral y transversal, tanto dentro de la vida univer-
sitaria como en la comunidad en general, y que trabaja a través de diversos 
dispositivos y acciones gestionadas por los distintos actores sociales involucra-
dos: docentes, no docentes, estudiantes, graduados, vecinos, organizaciones, 
gobiernos, etc.

1.2. Andamiaje Legal
El marco normativo del proceso de institucionalización de la accesibilidad y la 
discapacidad se sustenta en derechos y garantías reconocidas por el Estado Ar-
gentino mediante las normas positivizadas en la legislación vigente, las cuales 
se corresponden con principios y garantías de raigambre constitucional. Estos 
se han formalizado integrándose en nuestra Carta Magna mediante la reforma 
del año 1994, en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro 
país. Con la entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial (CCyC) de la 
República Argentina en el año 2015, se plasman y adquieren plena vigencia 
los principios humanistas vertidos tanto a nivel doméstico como internacional, 
como por ejemplo el reconocimiento de la autonomía individual y la plena capa-
cidad de las personas con discapacidad para tomar sus propias decisiones, la 
participación e inclusión efectiva en la sociedad, el respeto por la diversidad hu-
mana y la igualdad de oportunidades, se suplanta el concepto de “incapacidad” 
para las personas con discapacidad, otorgándoles un sistema de protección 
con personas de “apoyo” regulado en el art. 43 del Nuevo CCyC, el cual erige 
la autonomía personal, donde la sustitución de la voluntad es la excepción y no 
la regla, como en el viejo sistema tutelar.
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Por tanto, en lo que respecta al proceso de institucionalización en nuestra 
Universidad, formando ésta un sistema social, con una función social, debe 
primar una perspectiva de incorporación de las personas sin obstáculos, sean 
éstos por motivos jurídicos, materiales, simbólicos, físicos, ideológicos, entre 
otros. Cabe advertir que en nuestra casa de altos estudios, la institucionaliza-
ción en la accesibilidad de las personas con discapacidad resignifica su plena 
autonomía como sujetos de derechos plenos, efectivizando y dando concreción 
en las prácticas del Art. 14 de nuestra Constitución Nacional, el cual reza: 
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme 
a las leyes que reglamentan su ejercicio (...) a enseñar y aprender”. Es dando 
contenido al derecho reconocido, ofreciendo herramientas que posibiliten la 
participación activa y no “simbólica”, para que las personas con discapacidad 
accedan al ejercicio real y pleno de la ciudadanía, la cual reconoce diferencias 
y diversidades, pero no desigualdades en el acceso a los derechos y sus corre-
lativas obligaciones; para lograr una verdadera integración.

A continuación realizaremos un breve recorrido por el Marco legal vigente, 
el cual fue el andamiaje jurídico para construir el proceso de sistematización e 
institucionalización de la accesibilidad y la discapacidad en la UNR.

En el ámbito de la legislación  internacional, un importante sostén para la 
construcción de las políticas públicas en las universidades nacionales (UUNN) 
es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad (CRPD), aprobada por Argentina mediante la Ley N° 26.378 del año 2008 
e incorporada al Art. 75 inc 22 con raigambre constitucional mediante Ley N° 
27.044 del año 2014; lo más destacable es haber logrado dentro de la esfera 
de Naciones Unidas, la aprobación de una norma universal jurídicamente vin-
culante para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad se 
garanticen en todo el mundo. 

En lo que respecta a la Educación, en el Art. 24 de la CRPD, los Estados 
Partes reconocen a las personas con discapacidad el derecho a la educación. 
Asimismo en el artículo citado, a fin de hacer efectivo el derecho sin discrimi-
nación y sobre base de la igualdad de oportunidades, compete a los Estados 
asegurar un sistema de educación inclusivo para todos los niveles y modalida-
des de enseñanza, que comprenda y concrete tal derecho, tanto en el acceso, 
permanencia y egreso de la trayectoria educativa a lo largo de toda la vida de la 
persona con discapacidad. Esto se dirige a concretar una trilogía de fines; que 
la persona con discapacidad pueda desarrollar plenamente su potencial huma-
no en el sentido de la dignidad y la autoestima, reforzar los derechos humanos 
y libertades fundamentales y el respeto por la diversidad humana, en pos de 
poder desarrollar al máximo su personalidad, talento, creatividad, así como sus 
aptitudes mentales y físicas y como corolario hacer posible que la persona con 
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discapacidad participe activamente en la sociedad, es decir efectivizando el 
ejercicio pleno de la ciudadanía.

No menos importante es la obligación de los Estados Parte, en asegurar 
que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general 
de educación por motivos de discapacidad y, que los niños y niñas con disca-
pacidad no resulten excluidos de la enseñanza primaria, gratuita y  en igualdad 
de condiciones que los demás, dentro de la comunidad en que la viven. Los 
Estados Partes de la Convención, deben realizar los ajustes razonables aten-
diendo las necesidades de cada persona con discapacidad; como también así 
prestar el apoyo necesario para facilitar su formación educativa efectiva. Tam-
bién deben fomentar al máximo el desarrollo académico y social con el objetivo 
de lograr una plena inclusión. Los mismos deben brindar a las personas con 
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y el desarrollo 
social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones 
dentro del sistema educativo y como miembros de la comunidad. A este fin se 
les impone adoptar acciones y medidas pertinentes, entre ellas: a) Facilitar el 
aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos 
de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de 
movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares; b) Facilitar el aprendizaje 
de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las perso-
nas sordas; c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los 
niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y 
los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en 
entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.

En cuanto al proceso de enseñanza- aprendizaje, para contribuir a hacer 
efectivo el derecho a la educación en las prácticas, los Estados Partes de la 
Convención deben adoptar las medidas pertinentes para emplear a maestros, 
incluidos maestros con discapacidad que estén cualificados en lengua de se-
ñas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los 
niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la disca-
pacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos 
y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a 
las personas con discapacidad. 

En cuanto a la Educación Superior, los Estados Partes deben asegurar que 
las personas con discapacidad tengan acceso general, formación profesional, 
y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condi-
ciones con las demás. 

En el ámbito regional, contamos con la “Convención Interamericana para 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad”, incorporada al derecho interno por Ley N° 25.280; siendo su ob-
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jetivo la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra 
las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. 

En lo que hace al contexto universitario local, se destaca la creación de 
la “Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos” creada 
en el 2003, (aunque las actividades iniciales comienzan desde el año 1993), 
siendo reconocida ante el Consejo Interuniversitario Nacional en el año 2007. 
En este sentido, mediante Acuerdo Plenario Nº 798/11 se avala el “Programa 
Integral de Accesibilidad en las Universidades Públicas”, el cual es uno de los 
documentos que han marcado una impronta específica al interior de cada una 
de las universidades nacionales. Desde dicho documento se comienza a tra-
bajar sobre la accesibilidad física, comunicacional y académica, derechos de 
las personas con discapacidad y espacios de participación- construcción social 
como ejes a desarrollar en las políticas públicas. Hemos considerado para en 
el proceso de sistematización de la accesibilidad y la discapacidad en la UNR, 
documentos ampliatorios sobre la accesibilidad física y comunicacional, y la ac-
cesibilidad académica, los cuales se mencionan en la bibliografía consultada.

En el ámbito de la legislación vigente en la materia a nivel doméstico-inter-
no, integran nuestro andamiaje legal variadas leyes nacionales, de las cuales 
mencionaremos las más relevantes en el proceso de institucionalización de la 
accesibilidad de la discapacidad llevado a cabo en nuestra Universidad.

 • La Ley 24.521 de Educación Superior, año 1995, modificada por Ley 
27.204 del año 2015 y previamente por Ley 25573 en el año 2002; reglamenta 
específicamente en cuanto a la educación superior de las personas con disca-
pacidad, estableciendo la responsabilidad y el compromiso del Estado Argenti-
no en la inclusión de estudiantes con discapacidad en el Sistema Educativo y 
en la institución universitaria particularmente, como así también la incorpora-
ción de la problemática de la discapacidad en la producción universitaria en sus 
tres pilares fundamentales: la docencia, la investigación y la extensión.

En el particular, se reconoce como obligación y responsabilidad indelegable 
del Estado la prestación del Servicio de Educación Superior de carácter públi-
co. Reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a 
todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad re-
queridas. En el mismo sentido deberán los Estados garantizar la accesibilidad 
al medio físico, servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y 
suficientes, para las personas con discapacidad.” (Se incorpora como Art. 2 de 
la Ley de Educación Superior).

Este artículo que parece tan simple desde la enunciación de los derechos 
adquiridos y reconocidos por el Estado, resulta sumamente complejo al momen-

http://www.cud.unlp.edu.ar/uploads/docs/programacidyddhh_cin20112.doc
http://www.cud.unlp.edu.ar/uploads/docs/programacidyddhh_cin20112.doc
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to de su implementación, como por ejemplo: en la formación y capacidad-ca-
pacitación de los docentes para poder hacer efectivos dichos derechos en las 
prácticas de enseñanza-aprendizaje. Cotidianamente en las aulas, los docentes 
en su mayoría no disponen de las herramientas pedagógicas, metodológicas y 
didácticas necesarias para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendiza-
je, poniendo en relevancia la necesidad de generar desde la Universidad, los 
medios necesarios, a través de las áreas específicas o bien mediante redes 
de articulación internas entre las diferente instituciones, para lograr la efectivi-
zación en acceso a la educación, la permanencia y el egreso de las personas 
con discapacidad en la trayectoria educativa y que el proceso de enseñanza se 
aplique con calidad a fin de generar una vida digna y más justa.

La Ley 25.573, incorpora el inc. f) al art. 13 de la Ley 24.521 antes men-
cionada; el cual consagra dentro de los derechos de los estudiantes de insti-
tuciones estatales de Educación Superior, que las personas con discapacidad, 
durante las evaluaciones, deberán contar con los servicios de interpretación y 
los apoyos técnicos necesarios y suficientes.

 • Ley Nacional N° 22.431 del año 1981. Instaura el Sistema de Protección 
Integral de los Discapacitados, asegura a sus beneficiarios atención médica, 
educación, seguridad social y franquicias y estímulos “que permitan neutralizar 
la desventaja que la discapacidad les provoca” para desempeñar en la comu-
nidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales. mientras que 
la Ley N° 24.901 del año 1997 de Sistema de Prestaciones Básicas en Habi-
litación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, lo 
menciona como sistema de prestaciones básicas de atención integral, indican-
do una cobertura integral a las necesidades y requerimientos de la persona con 
discapacidad, ampliando en este sentido las obligaciones de los prestadores a 
dos áreas no incluidas en la ley anterior: prevención y promoción. Ley Nacional 
N° 24.901, no deroga, sino amplia a la anterior conforme lo indicamos. 

Conforme el Estatuto de la UNR, aprobado por Asamblea Universitaria en el 
mes de junio de 1998, en lo que vincula al área de Extensión y dentro de ella, la 
de Accesibilidad, siguiendo los principios constitutivos de la UNR, se garantiza 
mediante la incorporación del Art. 1 inc. e) la integración e interrelación con ins-
tituciones afines, gubernamentales y no gubernamentales, locales, nacionales 
e internacionales que comparten y coinciden con sus fines y objetivos; inc. g), 
el respeto irrestricto por los derechos humanos, lo cual debe reflejarse cumpli-
mentado en lo que hace a la accesibilidad de las personas con discapacidad, 
en todos los ámbitos, actividades, funciones y dependencias que componen 
la comunidad universitaria. En igual sentido, en lo que corresponde hacer a la 
Universidad, se establece en el Art. 2 inc. g) “mantener una alta eficacia en los 
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procesos de democratización de las oportunidades y posibilidades ofrecidas a 
los alumnos para que concluyan exitosamente sus estudios. 

Para finalizar el marco legal en lo que respecta al proceso de sistematiza-
ción e institucionalización de la accesibilidad y la discapacidad para las tres 
escuelas de enseñanza media y técnica dependientes de la UNR, se ha puesto 
énfasis en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes aprobada por Asamblea General de Naciones Unidas como 
Tratado Internacional de Derechos Humanos en el año 1989. Tal Convención fue 
ratificada por Argentina mediante Ley Nacional N° 23.849 del año 1990, incor-
porándose al texto Constitucional con la reforma de 1994. En lo que respecta 
al Sistema Educativo en general, dicha Convención impacta estableciendo que 
mediante la educación se desarrolle el respeto por los derechos humanos, la 
personalidad, aptitudes y capacidad física y mental  hasta su máximo potencial.

En el punto 3 del presente documento, abordaremos desde una perspectiva 
crítica, conforme a la línea metodológica utilizada, relevamientos de las prácti-
cas reales en su consideración de pesquisas observatorias cualitativas realiza-
das, si se corroboran y verifican los mandatos legales con acciones efectivas de 
accesibilidad de las personas con discapacidad en las Unidades Académicas o 
no, y en especial si se han generado las vinculacion institucionales, prácticas 
académicas, pedagógicas y didácticas, si se han construido verdaderas inter-
venciones que permitan la integración plena de la persona con discapacidad. 
Tal reflexión crítica del proceso fáctico de institucionalización de la discapaci-
dad en la UNR, se llevará a cabo conforme lo señalan Tommasino y De Hegedüs 
(2006) “al visibilizar logros y mostrar también las dudas y carencias del camino 
transcurrido, las fortalece aún más” (p, 14).

1.3. Gestión y acción transversal
Atento al recorte temporal analizado en el presente trabajo, el cual abarca 
desde el año 2009, consideramos importante señalar a modo informativo la 
creación en nuestra Universidad en el año 2004, de la Comisión de Discapaci-
dad y Derechos Humanos, en tanto la misma nació como resultado de la acción 
efectuada por los propios estudiantes, y la creación del Área de Accesibilidad 
para personas con discapacidad, lugar que facilitó la acción y participación de 
múltiples actores, la producción de material accesible, entre otras actividades.

Nos valdremos de la línea de tiempo confeccionada para esta sistematiza-
ción, donde describiremos la gestión institucional y las acciones más relevantes 
que se fueron suscitando en el período de tiempo ya establecido. 

El recurso metodológico de la línea de tiempo (2009 a 2016), facilita es-
tablecer un orden cronológico de los diferentes acontecimientos que iremos 
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desarrollando. En el mismo sentido, vale aclarar que si bien no es materia de 
análisis la gestión institucional realizada en el año 2007, debemos destacar 
la creación del Área de Integración e Inclusión de personas con Discapacidad 
dependiente de la SEU.

En el año 2009, la CUD propicia el concurso para crear el isologo de la misma. 
En ese mismo año, el Área comienza a participar en la CID-DDHH; la cual está 
integrada por los representantes de todas las Universidades Nacionales de Ar-
gentina. Esta se conforma con un Comité Ejecutivo conformado por seis universi-
dades y una  universidad que coordina, elegidas cada dos años. La UNR participó 
conformando este Comité Ejecutivo durante el período 2011-2012 y 2016-2018.

Por intermedio de la gestión del Área Integración e Inclusión de personas con 
Discapacidad, se inicia el dictado de la Materia Electiva: “Discapacidad y Dere-
chos Humanos”, proponiendo que la misma sea incorporada a la currícula como 
materia electiva de cada una de las unidades académicas, a través de la apro-
bación de los Consejos Directivos respectivos. Un hecho significativo en el año 
2015, fue que los Consejos Directivos de la Facultad de Ciencias Agrarias y de 
la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas aprueban esta propuesta.

En base a lo planteado, en el primer cuatrimestre del 2015 se instrumentó 
en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño el dictado de la materia 
electiva “Discapacidad y Derechos Humanos” y en el año 2016 en su primer 
cuatrimestre, se dicta en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño y 
en el segundo en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas.

Fortaleciendo el esfuerzo dentro de la accesibilidad académica, se incorporó 
en el año 2015, un módulo con la temática en Discapacidad para capacitar a 
los Tutores de Vida Universitaria, -tutorías que se enmarca en el Sistema Coordi-
nado de Tutorías Universitarias- brindándole ciertos conceptos necesarios para 
su desempeño, y cuyo dictado estuvo a cargo de representantes de la CUD.

Otra acción relevante, fue la incorporación de la solapa DISCAPACIDAD en 
los formularios de inscripción del sistema SIU-GUARANÍ, el cual ha permitido 
obtener anualmente los datos de los estudiantes en situación de regularidad. 

El Área incentivó junto a la Universidad Nacional del Nordeste la creación 
del Grupo de trabajo “Discapacidad y Accesibilidad” actualmente dependiente 
de la Comisión Permanente de Extensión de la Asociación de Universidades del 
Grupo Montevideo (AUGM), con la finalidad de conocer, debatir y fortalecer las 
políticas universitarias de accesibilidad y de inclusión orientadas a personas en 
situación de discapacidad en la comunidad universitaria.

En cuanto a las acciones más relevantes, entendiendo a ellas como un produc-
to del monitoreo de la accesibilidad en la Universidad para las personas con dis-
capacidad, entre las cuales podemos mencionar cronológicamente las siguientes:
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En el año 2009, se elevó desde la Secretaría de Acción Social y Gremial de 
la UNR un pedido de colocación de rampas en todo el ámbito universitario. y 
también en ese año se llevó adelante un Programa de Voluntariado Universitario 
“Material de Lectura Accesible”. 

Se articuló, desde el año 2010 hasta la actualidad, con la ONG “Centro de 
Integración Libre y Solidario de Argentina” (CILSA) el otorgamiento de becas 
-ayuda económica- para estudiantes con discapacidad de la UNR.

Desde la Dirección de Bienestar Universitario de la Secretaría de Relaciones 
Estudiantiles de la UNR en el año 2011, se otorgó una notebook a las facul-
tades para la utilización de estos alumnos que la necesitaran. En articulación 
con la mencionada Secretaría se realizaron “Talleres de Orientación Vocacional 
Inclusiva”.

La CUD, ante la necesidad de relevar las necesidades de los estudiantes 
con discapacidad de la comunidad, en el año 2012 elaboró una encuesta, la 
cual fue suministrada a los estudiantes con discapacidad que se acercaban al 
Área de Discapacidad o a los representantes de las Facultades ante la CUD. En 
tal investigación se concluyó que:

El análisis de dichas encuestas arrojó la conclusión de que la mayoría de 
los estudiantes universitarios con discapacidad tienen mayor dificultad en 
desarrollar su carrera universitaria en el acceso al material de estudio que 
en la accesibilidad física. Tanto el análisis cuantitativo como cualitativo de 
datos presenta un mayor porcentaje de alumnos que encuentran mayores 
dificultades en el acceso al material de estudio y desciende el porcentaje en 
relación a la accesibilidad física”

En el mismo año, desde el Área se concretó el primer encuentro de estu-
diantes con discapacidad y en el año 2014, junto al representante de la Facul-
tad de Humanidades y Artes ante la CUD, se hizo la primer capacitación para el 
personal No Docente de dicha Facultad. 

En 2015 y en el marco de un Programa de Bienestar Universitario de la Se-
cretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, se 
entregaron equipamientos tecnológicos -notebook- con sus respectivos periféri-
cos para los estudiantes con discapacidad.

En ese mismo año, se comenzó a trabajar en el marco del Programa de 
Municipios y Comunas, articulando con la Municipalidades de Carcarañá, de 
Granadero Baigorria, Totoras y la Comuna de Ybarlucea; localidades aledañas 
a la ciudad de Rosario.
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En 2015, también se presenta el Proyecto de Accesibilidad Académica ante la 
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. 
La propuesta se denomina “Proyecto de apoyo al desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades institucionales para la atención de necesidades de personas con 
discapacidad en el ámbito de la enseñanza universitaria” el cual prevé diferen-
tes momentos de ejecución, así como públicos y destinatarios. 

Otra acción concreta fue la presentación desde la CUD del documento 
Educación Superior Inclusiva: orientaciones para la comunidad universitaria a 
finales del 2016.

Durante el año 2016 se realizaron talleres de Lengua de Señas en las Facul-
tad de Ciencias Veterinarias y de Ciencias Agrarias.

Por otro lado, desde la transversalidad se fortaleció el vínculo con la Secre-
taría Académica de Grado, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría 
de Tecnología Educativa y de Gestión, en la elaboración de un proyecto de volun-
tariado universitario denominado “Derecho a la Educación” con el objetivo de la 
producción de textos accesibles y la carga al Repositorio Virtual.

1.4. Reflexión crítica 

La creación de la Comisión Universitaria de Discapacidad, constituyó el pri-
mer hito de institucionalización de la temática de la discapacidad. La misma 
surge en el marco y espacio institucional de la Secretaría de Extensión Univer-
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sitaria de la UNR para dar respuestas a la creciente demanda de estudiantes 
que, en su recorrido universitario, detectaban y reclamaban una accesibilidad 
física, académica y comunicacional en la UNR.

La Comisión se propuso desde la gestión 2009-2011 canalizar la necesidad 
generada por distintos actores y producir dentro de la Universidad un ámbito 
propio, integrado por los cuatro estamentos de la comunidad universitaria que 
propició su visibilización y su acción, ya que antes éstas no obtenían una pronta 
respuesta por dicho sistema.

Paralelamente, el cambio de paradigma generado a partir de la CRPD en 
la cual se sostiene un modelo social y toma de conciencia de los interesados 
para reclamar la igualdad de oportunidades, cambia el perfil de conmiseración 
o ayuda solidaria, a ser el propio gestor de su tránsito universitario.

En las acciones resulta importante la articulación generada por la renombra-
da Área de Accesibilidad. Esto permitió no solo establecer medidas concretas 
como la difusión, encuentros, folleteria, la firma de convenios, entre otras; sino 
también por ejemplo, el trabajo mancomunado con la Secretaría responsable 
para la gestión de las Becas de Discapacidad. 

En cuanto al procedimiento para su obtención y concesión, consiste en la 
inscripción de los estudiantes con discapacidad en la página institucional de 
BECAS UNR. Posteriormente se realizan entrevistas personalizadas detectan-
do el tipo de necesidad del solicitante, esto ha permitido su acompañamiento 
y un mayor compromiso de los representantes ante la CUD de las diferentes 
unidades académicas y Secretarías que le competen. Mediante la evaluación 
permanente se favorece la atención oportuna de las demandas, brindando los 
instrumentos para garantizar la inclusión en el trayecto académico.

El equipo de gestión del Área de Accesibilidad- UNR hizo énfasis al planificar 
las actividades en la consecución y desarrollo de una gestión transversal entre 
las Secretarías pertinentes, con el objetivo de garantizar la Accesibilidad Acadé-
mica planteada por la formación profesional, el uso de recurso tecnológicos y 
las tutorías de accesibilidad.

Siguiendo los postulados de gestión transversal e integral se han creado 
espacios como los de destinados a la producción de textos accesibles, produc-
to del esfuerzo y el recorrido en ese sentido, generado desde las Tutorías de 
Accesibilidad dependiente de la Secretaría Académica y, en articulación con la 
Coordinación del Área de Accesibilidad, la institucionalización de dicho espacio; 
con una importante acompañamiento de la ONG Movimiento de Unidad de Cie-
gos y Ambliopes de Rosario (MUCAR) a finales del 2016.

Todas estas acciones permitieron sumar a la UNR a la iniciativa generada 
desde la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la 
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Nación (SPU), por medio del Programa PODES, para que por ejemplo, se otorgue 
el equipamiento tecnológico con sus respectivos periféricos a los estudiantes 
con discapacidad que se registraron en una plataforma online.

Dando respuesta al Eje de Accesibilidad Académica, la SPU lanza la Convo-
catoria para el Proyecto de Apoyo al Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 
Institucionales para la Atención de Necesidades de Personas con Discapacidad 
con el propósito de generar un dispositivo que fortalezca las capacidades ins-
titucionales para el abordaje de alumnos con discapacidad y contribuya a ga-
rantizar el derecho de igualdad y acceso a la educación superior. Se promueve 
la concientización y la formación de los distintos actores involucrados en la 
enseñanza universitaria y la generación de adecuaciones académicas, a fin de 
contribuir a la implementación de estrategias orientadas a generar condiciones 
óptimas para que los estudiantes con discapacidad puedan avanzar en igual-
dad de condiciones en su estudios universitarios. Respondiendo a este eje la 
Secretaría de Extensión Universitaria de la UNR elaboró el Proyecto de Accesibi-
lidad Académica, cuyas actividades se desarrollarán en el transcurso del 2017.

Los objetivos específicos planteados son: informar y concientizar a la co-
munidad universitaria sobre los derechos de las personas con discapacidad 
y pautas básicas para facilitar su socialización; formar a los miembros de la 
comunidad universitaria para desarrollar competencias que permitan detectar, 
evaluar y solucionar las diferentes necesidades de los alumnos con discapa-
cidad; capacitar al estudiantado y promover el desarrollo de proyectos acadé-
micos vinculados a la temática de la discapacidad; conocer la situación actual 
respecto a la disponibilidad y uso de recursos informáticos por parte de los 
estudiantes con discapacidad como medios de integración académica; apoyar 
la implementación de apoyos y ajustes razonables y la generación de objetos 
de aprendizaje que tengan como objetivo ofrecer igualdad de oportunidades de 
aprender a las personas con discapacidad.

La planificación determinó estas actividades: talleres de información y con-
cientización para estudiantes, docentes y no docentes de la UNR; diseño de un 
Programa de Comunicación Institucional; curso introductorio de capacitación a 
docentes, personal de apoyo técnico y administrativo; curso de capacitación a 
docentes (profundización del abordaje de la temática); curso avanzado de ca-
pacitación docente; curso de capacitación para estudiantes; relevamiento de 
disponibilidad y uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s); 
experiencia piloto del proyecto “Soluciones de pares”; adecuación de espacios 
institucionales para personas con hipoacusia.

Con respecto a la accesibilidad física, la Secretaría de Infraestructura Uni-
versitaria en el año 2011 desarrolló un relevamiento de los edificios de la UNR 
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para determinar el grado de accesibilidad de los mismos; puntualizando los 
espacios posibles para adaptar, según lo contemplado en las normas vigentes. 

El primer avance en pos de garantizar la accesibilidad física en los edificios 
de las Universidades nacionales, con el compromiso del Área de Infraestructura 
de la SPU, quien abrió una convocatoria específica para la presentación de pro-
yectos institucionales dando respuesta a la resolución de barreras físicas. En el 
año 2010 fueron 31 Universidades las que firmaron convenios con la SPU, en el 
marco del cumplimiento del eje de Accesibilidad Física que plantea el Programa 
Integral de Accesibilidad en las Universidades Públicas. 

Un hecho relevante fue la concreción durante el año 2016 de la primera 
Jornada de capacitación en Accesibilidad y Diseño Universal organizada conjunta-
mente entre la Secretaría de Extensión Universitaria y la Secretaria de Infraes-
tructura junto a la articulación con la Universidad Nacional del Nordeste y la 
Universidad Nacional del Litoral.

En lo que respecta a la CUD, a la fecha se mantienen las reuniones mensua-
les. A finales de 2016, la misma presenta el documento: Educación Superior 
Inclusiva: orientaciones para la comunidad universitaria; cuya redacción, correc-
ción y edición fue un intenso trabajo articulado entre los integrantes de dicha 
comisión. Este es un material ágil, de fácil lectura, conciso y concreto para de-
terminar pautas a tener en cuenta para desenvolverse ante cada persona con 
discapacidad. Este esfuerzo e importante logro de la CUD, tiene la intención de 
proporcionar las herramientas para facilitar el acceso, la permanencia y egre-
so de la personas con discapacidad en la Universidad. Como actores de esta 
comunidad universitaria, aportamos estas orientaciones para abordar la proble-
mática de la inclusión, comprender las características y necesidades asociadas 
a cada tipo de discapacidad y sus potenciales estrategias de apoyo académico, 
de comunicación cotidiana y de accesibilidad a documentos y materiales.

Desde una producción de los integrantes de la CUD-UNR, y, que en forma con-
junta con el Área, aspiran a la jerarquización de la temática de la integración de 
las personas con discapacidad, se conformó un equipo docente que ha tenido 
la responsabilidad del dictado de la Materia Electiva “Discapacidad y Derechos 
Humanos” producto de la propuesta generada por la CUD a mediados del año 
2011. Esta materia contempla una duración de 30 horas cátedras, con 15 cla-
ses teórico-prácticas, basadas en 4 módulos de trabajo, que giran en torno a la 
construcción social de la discapacidad, con un abordaje del marco legal de los 
derechos de las personas con discapacidad y prácticas para la inclusión social.

Los docentes a cargo manifestaron la satisfacción que les brindó su dictado, 
no sólo por el interés manifiesto de los inscriptos en sus diferentes cuatrimes-
tres, con una importante diversidad de estudiantes de diferentes carreras, sino 
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por su compromiso al desarrollar las actividades, a conocer otros espacios, a la 
calidad de su producción académica. También valoraron la interdisciplina cuyos 
distintos aportes suman, son movilizantes.

En lo que respecta a las relaciones con las organizaciones sociales, se es-
tablecieron lazos que evidencian el compromiso de la SEU en pos de la integra-
ción de las personas con discapacidad, articulando con los usuarios de la Casa 
del Paraná e instituciones que integran la Fundación Estar “Eduardo Schwank”; 
a través del Voluntariado Universitario “Produciendo Arte” desarrollado desde 
el Área y la Cátedra de la Facultad de Humanidades y Artes. Los integrantes 
involucrados a través del voluntariado, manifestaron que estos talleres les per-
mitieron un enriquecedor diálogo entre ellos, los adolescentes y adultos con 
discapacidad. Estos encuentros lograron satisfacer las demandas solicitadas 
desde Casa del Paraná que luego se extendieron a otras instituciones, quienes 
destacaron la importancia de salvar las carencias observadas en la enseñanza, 
especialmente en la disciplina artística. Esto les brindó herramientas y técnicas 
a los interesados, que les facilitan un modo distintos de expresarse, que forta-
lecerá el desarrollo integral de este colectivo y un posicionamiento diferente de 
cada institución.

En lo que respecta a los datos estadísticos, detallaremos lo obtenido desde 
la Dirección General de Estadística de la UNR en relación a los alumnos que se 
encontraban activos al  año 2016.

Frecuencia total de tipos de Discapacidades en los 1297 alumnos con discapa-
cidad de carrera de grado y pregrado según la Unidad Académica en el año 2016.

En la Universidad se presentan 1297 alumnos con discapacidad, y de ese 
total, 23 alumnos poseen más de un tipo de discapacidad.

El tipo de discapacidad más frecuente en alumnos de carreras de grado y 
pregrado de la Universidad en el año 2016, es la discapacidad visual, siguiendo 
luego la discapacidad motora.
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2. La búsqueda del paradigma de la accesibilidad en la UNR
A mérito de un abordaje sistémico y crítico conforme la perspectiva metodológi-
ca utilizada, realizaremos una enunciación descriptiva de los diversos paradig-
mas y modelos desde los que se abordó la discapacidad, a fin de establecer 
y justificar la adscripción al paradigma desde donde se abordó la instituciona-
lización de la accesibilidad de las personas con discapacidad en el Área de 
Accesibilidad de la SEU de la UNR.

Siguiendo a Rossito (2012), podemos establecer tres modelos filosóficos 
de conceptualización de la discapacidad: uno de la “prescindencia”, otro “mé-
dico rehabilitador” y por último uno “social”, al cual adherimos.

El primer modelo de la “prescindencia” se caracteriza por un origen religioso 
de la discapacidad, el cual conlleva a la prescindir de las personas con dis-
capacidad, mediante políticas de eliminación, como por ejemplo el infantici-
dio; o por omisiones devenidas por falta de interés y recursos. El segundo 
modelo es el del “médico-rehabilitador”. Aquí, las causas de discapacidad 
se ubican en los parámetros científicos de la normalidad, estandarizada 
por estereotipos culturales dominantes. Este paradigma fue aplicado duran-
te la vigencia del viejo Código Civil de Argentina, suplantando al sujeto de 
derecho por un sistema tutelar; la persona discapacitada simplemente no 
contaba con las características requeridas para ser “normal”; primando el 
encierro, la interdicción y la tutela/curatela ejercida sobre la persona con 
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discapacidad. Por último, entrando el siglo XX, con el desarrollo de los dere-
chos humanos se genera un cambio de paradigma hacia un modelo “social”, 
entendiéndose las discapacidades como de origen social, una construcción 
social de opresión. Desde ésta perspectiva se aspira a potenciar el respeto 
por la dignidad, la igualdad, libertad, participación e inclusión en prácticas 
efectivas en la sociedad; transversalidad de políticas (pág. 1-2).

Consideramos que en la UNR existe una coexistencia de los tres paradigmas 
para abordar la discapacidad, en tanto algunas actividades pueden identificarse 
con el paradigma tradicional (por ejemplo, la demanda de asistencia económica 
por parte de los estudiantes con discapacidad hacia la institución educativa), 
mientras que para el desarrollo de otras acciones aplicamos otros paradigmas 
(como por ejemplo, el paradigma médico cuando establecemos la obligatoriedad 
de presentar un certificado de discapacidad para poder acceder a ciertos dere-
chos). Por último, el paradigma social es visible al momento en que trabajamos 
por tener edificios más accesibles, ya que entendemos que también somos res-
ponsables de la permanencia de esas personas en la institución.

Uno de los propósitos de este artículo es poner en conocimiento y, al mismo 
tiempo, generar una instancia evaluativa crítica del proceso de la accesibilidad 
de las personas con discapacidad en esta universidad. Explicaremos el análi-
sis y evaluación desde una metodología de la extensión crítica, que si bien se 
trató en el capítulo metodológico, en el presente se especificará en el marco 
del cambio de paradigma en el Área Accesibilidad de la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la UNR.

Analizando la línea de tiempo, se manifiesta que en cuanto a la accesibili-
dad en la UNR, desde los diferentes espacios institucionales se problematiza el 
tema, como por ejemplo haciendo visible la existencia de edificios inaccesibles 
para el ingreso de personas con discapacidad motriz. Muchas veces se dificulta 
la modificación de los mismos por ser edificios de patrimonio histórico y/o que 
se volverían laberintos muy complejos de convertirlos en accesibles, no sola-
mente para los usuarios de sillas de ruedas sino muchas veces para cualquier 
persona. Los carteles de agrupaciones estudiantiles ocupan los ingresos sin 
tener en cuenta que circulan personas ciegas o que ocasionalmente utilizan 
muletas, generando muchísimos obstáculos. No necesariamente hay que tener 
una discapacidad para quedar expulsado del edificio. La ausencia de señalética 
accesible hace aún más complejo la circulación en el mismo.

Sabemos que más allá de lo técnico, en lo que respecta a medidas regla-
mentarias, es necesaria la empatía que nos impone ponerse en el lugar del 
otro y planificar desde el diseño universal. Por “diseño universal” se entenderá:
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El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar 
todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adapta-
ción ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas 
técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se 
necesiten.

Otra gran área que debemos profundizar es la accesibilidad académica, en-
tendiendo que:

La accesibilidad académica integra, entonces, el principio de la accesibilidad 
universal a la vida universitaria y sin soslayar la obligada accesibilidad física 
y comunicacional (y el equipamiento que esto requiera) atiende específica-
mente los aspectos curriculares, pedagógicos y didácticos para respaldar la 
formación integral, en función de los alcances de cada trayecto profesional 
particular y eso requiere que las Casas de Estudio tengan la disposición 
necesaria para pensar respuestas singulares a situaciones igualmente sin-
gulares, con anclaje en estos principios

Es en este punto de accesibilidad universal a la vida universitaria donde los 
responsables de las diferentes Facultades de la UNR debemos problematizar 
las situaciones y prácticas para re-pensar las estrategias de acción. Esto tiene 
que involucrar sin dudas a todos los actores de la comunidad universitaria, en 
tanto es un problema que la involucra por entero, que conlleve a instrumentar 
las estrategias para poder resolverlo junto a las Secretarías Académicas de 
todas las Facultades de la UNR. Por ejemplo, hemos observado altos índices 
de deserción en los estudiantes con discapacidad, lo cual se debería proble-
matizar en conjunto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles para dar una 
respuesta a esta situación compleja.

Es por las circunstancias enunciadas que aún como Universidad no hemos 
logrado brindar soluciones transversales al fenómeno problematizado. En este 
sentido, consideramos que, no se necesitan solamente recursos económicos. 
Hay muchos actores universitarios que por pertinencia y competencia en los 
sectores donde se encuentran desempeñando sus funciones, tienen la respon-
sabilidad de estar capacitados y formados en qué y cómo hacer para abordar 
una problemática en particular que presenta una persona con discapacidad, 
pero se desconoce.

En este sentido desde la CUD a finales de 2016 se presentaron formalmente 
las “Orientaciones de la comunidad universitaria. Educación Superior Inclusiva” 
con la finalidad de proporcionar algunas herramientas para facilitar el acceso, 
la permanencia y egreso de las personas con discapacidad en la Universidad. 



Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Profundizando el análisis de la línea de tiempo que hemos realizado ante-
riormente sobre la temática de la accesibilidad en la universidad, podemos 
advertir que en allí se genera un cambio e irrupción de un nuevo paradigma en 
el año 2014, en la acción concreta de implementación de la materia electiva en 
algunas Unidades Académicas de nuestra Casa de Altos Estudios. Con esto po-
demos atrevernos a decir que hemos comenzado a ofrecer algunas soluciones 
este fenómeno problematizado tal como lo mencionamos en el punto anterior. 

Entendemos que la temática de la accesibilidad es “transversal”, que no 
solamente involucra a los estudiantes con discapacidad que forman parte de 
la comunidad universitaria, sino también a los docentes y no docentes, quie-
nes tienen el derecho de permanecer en la institución educativa en igualdad 
de condiciones que el resto de las personas. Es aquí en donde nos debemos 
un análisis crítico de las situaciones.Por ejemplo: los estudiantes con disca-
pacidad visual necesitan sus textos accesibles para poder estudiar. Sabemos 
que es un derecho del estudiante poder disponer de ese material en tiempo y 
forma. Actualmente en la UNR, este servicio se desarrolla dentro de las Tutorías 
de Accesibilidad, en la cual por el momento, no contamos con las personas ne-
cesarias que trabajen para producir estos materiales accesibles que necesitan 
los alumnos de nuestra universidad.

Con respecto a este problema que presentamos, creemos pertinente que 
más allá de generar un Repositorio Virtual, en donde el estudiante pueda des-
cargar los textos ya disponibles por este espacio, planteamos generar la ne-
cesidad en cada unidad académica en donde los propios docentes puedan 
entregarle el material accesible a sus estudiantes y luego, a través del servicio, 
se pueda trabajar en que ese material sea accesible. Este proceso no es válido 
sin el compromiso de los responsables de las secretarías pertinentes de cada 
una de las facultades. Por ello, reafirmamos la postura permanente para la im-
plementación de la transversalidad de la temática.

3. Reflexiones críticas sobre la evaluación del desarrollo
En este apartado, primeramente realizaremos algunas reflexiones críticas res-
pecto a la realidad actual del proceso de institucionalización de la accesibilidad 
de las personas con discapacidad en la UNR, referenciando el marco legal y 
los diversos motivos y razones fácticas de la no concreción de los derechos 
positivizados y reconocidos descritos anteriormente. Luego formularemos las 
proyecciones del Área de Accesibilidad, tanto en la práctica social, haciendo 
énfasis en la previsión de posibles obstáculos hacia el interior de las Unidades 
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Académicas, en el proceso de enseñanza e investigación como en las activida-
des de extensión.

En cuanto al proceso de institucionalización de la accesibilidad de las per-
sonas con discapacidad en la UNR, consideramos que en el proceso de ense-
ñanza- aprendizaje no se ha logrado la efectivización de los derechos recono-
cidos mediante las Convenciones, Constitución Nacional, leyes reglamentarias 
y Estatuto de nuestra Universidad, vale decir, la “hinchazón” de derechos hu-
manos no ha sido acompañado por ejercicio de los mismos en las prácticas 
institucionales, tanto en el acceso, como en la permanencia y egreso de las 
personas con discapacidad en nuestra Universidad, como tampoco se concreta 
la sanción coercitiva que imponen las leyes por su no cumplimiento. A modo de 
ejemplo, se constata mediante el relato vivencial de alumnos con discapacidad 
visual que asisten a la UNR, que las facultades no cuentan con la totalidad 
del material de estudio accesible. En el caso de los alumnos con discapacidad 
física o motriz, no cuentan con rampas de acceso o no se diseña la planificación 
institucional y pedagógica-metodológica acorde a las necesidades de cada estu-
diante con esa discapacidad, para que las clase sean dictadas en aulas que se 
encuentran en planta baja y no en el último piso de la unidad Académica. Cual-
quier espacio de la Universidad debería contar con elevadores o ascensores con 
dimensiones físicas amplias en donde pueda caber una silla de ruedas. Respec-
to a los alumnos con discapacidad auditiva, los docentes de la Universidad no 
cuentan con un equipo de profesionales expertos que puedan asesorarlos en 
el proceso pedagógico, metodológico y didáctico; y, por último, los alumnos con 
discapacidad neurológica o mental, prácticamente no acceden a la Universidad.

Fundamentalmente no hay concreción en las prácticas de enseñanza en 
relación a la legislación vigente respecto del proceso de evaluación, en tanto 
es lo que dará la acreditación de los conocimientos para la obtención del título 
profesional, mientras que la Ley 25.573, incorpora el inc. f) al art. 13 de la ley 
24.521; el cual consagra dentro de los derechos de los estudiantes de insti-
tuciones estatales de educación superior, que las personas con discapacidad, 
durante las evaluaciones, deberán contar con los servicios de interpretación y 
los apoyos técnicos necesarios y suficientes. Empero en las Facultades existen 
estándares de acreditación de conocimientos que excluyen a la mayoría de las 
personas con discapacidad.

Siguiendo los imperativos legales de la Ley de Educación Superior, y lo hasta 
aquí reflexionado, podemos indicar una situación de inclusión-exclusión para 
los estudiantes con discapacidad en nuestra institución universitaria, en lo que 
respecta a sus trayectorias educativas, si bien tienen derecho a la inclusión, en 
las prácticas se los excluye y discrimina, a pesar de los avances legislativos.



Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Las estrategias didácticas se encuentran escasamente planificadas con-
forme a las necesidades cognitivas, físicas, culturales y particulares de cada 
estudiante con discapacidad. Esto nos conecta con el concepto de “inclusión”. 
Consideramos a su respecto que aun estamos en deuda; si por “inclusión” 
entendemos la eliminación de barreras físicas, culturales, sociales a fin que se 
posibilite una vida digna; si se excluye a un sector o a muchos, la inclusión e 
integración no se cumple.

La Universidad como actor social que incide en la construcción de valores 
y prácticas sociales, no debería limitar el desempeño de las personas con dis-
capacidad e impedir el acceso - maquillado en pequeñas acciones inclusivas-, 
que niega la igualdad de oportunidades a los beneficios sociales, entre ellos el 
de la educación. Debemos adoptar acciones y medidas eficaces dirigidas hacia 
la inclusión real, promover las transformaciones arquitectónicas y urbanísticas, 
curriculares, legislativas, etc., que correspondan según los ámbitos de aplica-
ción, para posibilitar, en los hechos, que ese derecho se efectivice con igualdad 
de oportunidades.

En el ambicioso horizonte generado por derechos reconocidos, las UUNN no 
están preparadas para la “diversidad”, para recibir y atender diversas situacio-
nes. Pensando desde el diseño universal, si pretendemos que los docentes pro-
duzcan sus materiales en un formato accesible, tenemos que rever críticamen-
te, por ejemplo, los estándares de escritura, en donde las “notas al pie” no son 
un formato accesible para los sistemas de lectores de pantalla. Incluir estas 
“notas al pie” en el cuerpo mismo del texto como una oración entre paréntesis 
¿sería natural para los videntes? ¿Sería accesible para los no videntes?.

En cuanto a lo trabajado desde extensión, se articuló con municipios y co-
munas, se realizaron actividades tales como jornadas, charlas, relevamiento 
de la población con discapacidad en las localidades de Carcarañá y Totoras, 
entre otras. Una crítica que hacemos con respecto a este tema es que no se ha 
afianzado totalmente el vínculo de confianza entre la UNR y estas localidades.

Muchos estudiantes que fueron alumnos de la materia electiva de disca-
pacidad y derechos humanos resultaron luego integrantes de proyectos de ex-
tensión, en los cuales se observó la formación y concienciación del tema para 
la planificación de las actividades. Se puede afirmar que se ha logrado una 
conciencia colectiva desde la cátedra.

Por último, otro de los aspectos en donde falta profundizar es el conoci-
miento de la selección de la temática de la accesibilidad y discapacidad como 
objeto de investigación de los proyectos de la UNR, y dentro de los presentados, 
indagar sobre qué aspectos se trabajan. 
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4. Conclusiones y propuestas a futuro
En cuanto a las proyecciones del Área de Accesibilidad dependiente de la SEU-
UNR, teniendo en consideración el paradigma social de la discapacidad al cual 
adherimos, se pueden establecer tres ejes de trabajo:

a)  previsión de posibles obstáculos hacia el interior de las Unidades Acadé-
micas.

b)  profundización de las actividades de extensión.
c)  generación de actividades de investigación en la temática.

Estos ejes se establecen en el marco de la concreción del principio de igual-
dad de oportunidades; efectivizar una educación inclusiva, con ajustes razona-
bles, adaptaciones metodológicas y promoción de acciones positivas para favo-
recer su inclusión.

Debemos señalar, primordialmente en lo que respecta al proceso de en-
señanza- aprendizaje, la existencia de barreras metodológicas, pedagógicas y 
didácticas. Como mencionamos anteriormente, las planificaciones de trayec-
torias educativas y clases de manera inclusiva son aún escasas, es decir, un 
proceso de aprendizaje en el cual todos los estudiantes puedan construir cono-
cimientos significativos y se concrete el derecho a la educación, pensando en 
un colectivo alumno y no una planificación diferente para los alumnos con o sin 
discapacidad. Esto se vincula con la “formación de formadores”, con los for-
madores que llevan a cabo la capacitación pedagógica de los futuros docentes, 
advirtiendo desde el análisis cualitativo realizado en el presente trabajo, que 
las carreras de formación docente no cuentan en su currículum con contenidos 
que signifiquen llevar a cabo la accesibilidad de las personas con discapacidad 
en los trayectos de educación vigentes. 

Es decir, debemos pensar el proceso de enseñanza-aprendizaje profesional 
con pedagogías, metodologías y didácticas con adecuaciones y adaptaciones 
que tiendan a la ampliación hacia lo universal, y no desde segmentaciones que 
reproduzcan desigualdades en los bienes culturales que transmitimos en la 
operación pedagógica.

A mérito de lo expuesto, consideramos propicio fomentar una planificación 
transversal de accesibilidad y discapacidad que recorra todo el trayecto educa-
tivo en las carreras que ofrece la Universidad y no necesariamente una materia 
específica donde se aborde la temática.

Tanto para el eje de extensión como el de investigación, y considerando que 
el conocimiento que se genera en las unidades académicas se relaciona con la 
sociedad donde la Universidad se enclava, creemos necesaria la planificación 
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de acciones problematizando la discapacidad desde las mismas convocatorias 
para la presentación de los proyectos.

La transmisión cultural se realiza mediante la interacción social, con ideo-
logías, dialécticas y estereotipos que construimos desde paradigmas que mu-
chas veces excluyen a quienes no responden a cánones o estándares de un 
determinado contexto sociocultural. Por ello, el proceso de institucionalización 
de la discapacidad y accesibilidad en la Universidad debería configurar una 
transmisión cultural que no implique una mera reproducción acrítica de relacio-
nes interpersonales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para finalizar, y en base al recorrido histórico realizado del devenir del pro-
ceso de institucionalización de la discapacidad e inclusión en la UNR, podemos 
reconocer que hasta el momento, ese camino pudo derivar en la creación y 
funcionamiento del Área de Accesibilidad para personas con discapacidad en el 
seno de la SEU-UNR, esto no significa que el desarrollo de la temática sea una 
responsabilidad exclusiva de dicha área para todo el ámbito de nuestra institu-
ción. El desafío real es que las áreas y Secretarías de la UNR puedan pensar 
sus competencias y funciones adheridos al paradigma de los derechos huma-
nos, es decir, considerando la inclusión como un requisito a tener en cuenta en 
el diseño, planificación y ejecución de todas sus actividades.

El desafío último es que las personas con discapacidad no se tengan que 
adaptar a las instituciones, sino que sean éstas las se adapten a un criterio de 
inclusión verdaderamente universal.
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Introducción: responsabilidad social universitaria

Silvina Maria Malisani; Pamela Bulfone; Marianela Martinez; Vanesa Rodríguez 
silvinamalisani@gmail.com | pbulfone@unl.edu.ar | martinez.marianela1@gmail.
com | vanesasabrinarodriguez@gmail.com
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Introducción: Responsabilidad Social Universitaria
El escenario social mundial ha exigido a las universidades la asunción de un 
nuevo rol: desarrollar soluciones a problemáticas sociales. En este sentido, 
la Universidad Nacional del Litoral (UNL) está llevando a cabo acciones que 
amplían y fortalecen su sentido social; asumiendo un nuevo paradigma: la Res-
ponsabilidad Social Universitaria (RSU).

Desde hace años se ha hablado e investigado acerca de la Responsabilidad 
Social Empresarial pero poco se ha hecho en el campo de las actividades uni-
versitarias.

Hay muchas definiciones de RSU pero todas coinciden en que consiste en 
el desarrollo de acciones para responder a las necesidades de transformación 
de la sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio de las tres funciones 
esenciales de la universidad: docencia, investigación y extensión.

Se entienden como PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVER-
SITARIA a:

 • Acciones que respondan a las necesidades de transformación de la so-
ciedad, mediante el ejercicio la docencia, la investigación y/o la proyec-
ción social, animadas por la búsqueda de la promoción de la justicia, 
la solidaridad,  la equidad social y la promoción del desarrollo humano 
sustentable.

 • De carácter estables. 
 • Cuyo destinatario externo sea sujeto de marginación, padezca situacio-

nes de injusticia y/o carencias particulares.
 • Que permita el ejercicio de los contenidos académicos.
 • Que garantice la activa participación de alumnos, constituyéndose en un 

ejercicio académico-profesional validado institucionalmente.
 • Que permita el enriquecimiento mutuo entre destinatario externo e in-

terno, en términos no sólo académico-profesionales sino humanísticos, 
éticos y formativos.

mailto:silvinamalisani@gmail.com
mailto:pbulfone@unl.edu.ar
mailto:martinez.marianela1@gmail.com
mailto:martinez.marianela1@gmail.com
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A nivel de Extensión Universitaria, la UNL cuenta con un Sistema Integrado 
de Programas y Proyectos de Extensión, por el cual promueve la integración de 
la extensión, la docencia y la investigación, abordando ejes de trabajo priorita-
rios y relevantes para generar cambios y transformaciones en la sociedad. Los 
Programas son propuestas de desarrollo que articulan diferentes acciones que 
se traducen en proyectos de investigación, formación, capacitación, concientiza-
ción y resolución de diversas problemáticas. Los mismos son coordinados por 
docentes de la Universidad con experiencia en los temas abordados y abarcan 
las siguientes áreas:

1. Alimentos de interés social. Frente a la problemática de la desnutrición la 
Universidad implementó este Programa que tiene como objetivo atenuar la cri-
sis alimentaria de los sectores más postergados de la comunidad, generando 
estrategias de intervención social que permitan mejorar el estado nutricional de 
la población asistida y promover instancias de inclusión social. 

En este trabajo se desarrollarán las acciones de RSU enmarcadas en el Pro-
grama de Extensión “Alimentos de Interés Social”. No obstante, como surgirá 
de la lectura del presente análisis, siempre la extensión se encuentra profunda-
mente relacionada con las funciones de docencia e investigación.

1. Caracterización del Programa Alimentos de Interés Social
La Universidad Nacional del Litoral, desde su Secretaría de Extensión, desarro-
lla el Programa Alimentos de Interés Social conformado por docentes - investi-
gadores de la UNL quienes están trabajando en alimentos de valor nutricional 
equilibrado, de acuerdo a las exigencias de la Organización Mundial de la Salud, 
como una forma de aporte que contribuya a mitigar los efectos de uno de los 
grandes problemas sociales: la desnutrición.

Los objetivos son:
 • Elaborar alimentos de alto valor nutricional, buen sabor, fácil preparación 

y acordes a las costumbres de nuestra sociedad.
 • Desarrollar instancias de educación, que comprenden aspectos relacio-

nados con la nutrición en general y las buenas prácticas de higiene de 
quienes manipulan los alimentos, a los fines de evitar los riesgos produ-
cidos por las enfermedades alimentarias.

 • Promover la participación social, generando estrategias para sensibilizar 
a toda la sociedad y concretar aportes solidarios. 
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En el marco de estas acciones, en Marzo de 2007, la UNL en un empren-
dimiento asociativo y solidario con el Banco Credicoop Cooperativo Limitado, 
inaugura la Planta de Alimentos Nutritivos, la cual se encuentra produciendo 
alimentos ininterrumpidamente para satisfacer las demandas de diferentes or-
ganizaciones (municipales, provinciales y nacionales) que tienen a su cargo la 
asistencia alimentaria de poblaciones vulnerables o en riesgo nutricional.

A continuación se pueden observar fotos de la planta de producción.

  

   
Planta de Alimentos Nutritivos

A. Cartera de productos, distribución, precio y comunicación
Es importante mencionar que los productos son considerados alimentos de 
interés social, dado que se caracterizan por: ser de consumo masivo, poseer 
una alta calidad nutricional y comercializarse a muy bajo costo. 

Los mismos se presentan en forma de mezclas de ingredientes deshidrata-
dos de muy fácil preparación, poseen una larga vida útil, no necesitan cadena 



Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

de frío y su ingesta asegura las kilocalorías necesarias de una de las comidas 
importantes del día. 

Para la producción se utilizan ingredientes seleccionados con altos estánda-
res de calidad para verduras y hortalizas deshidratadas, arroz, lentejas, arvejas, 
fideos, concentrados de proteínas lácteas y vegetales, entre otros. El proceso 
de elaboración se realiza satisfaciendo las buenas prácticas de manufactura y 
asegurando un efectivo control de calidad.

La planta inauguró con dos productos: Guiso de Arroz y Guiso de Lentejas 
en una sola presentación (envases de 2 kilos).

Actualmente las formulaciones se ampliaron y la cartera de productos está 
conformada de la siguiente manera:

Cada una de estas líneas se presenta en envases de 5 raciones y 15 racio-
nes, dependiendo del destino de los productos. El guiso de fideos se comercia-
lizan en un único envase (8 raciones).

Muestras de productos
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Presentación de alimentos en envases de 5 y 15 raciones

La Planta tiene una gran capacidad de producción, que está relacionada con 
los tiempos  de producción y los operarios destinados a tal fin. En la actualidad 
hay tres operarios y funciona con un turno semanal de 4 horas.

El canal de comercialización es institucional, no existiendo intermediarios.
Las raciones tienen un precio de venta mínimo de $ 6.00 para  todos nues-

tros productos.
Inicialmente la comunicación se realizó de forma directa utilizando bases de 

datos de instituciones, organizaciones gubernamentales y civiles, que desarro-
llaran planes alimentarios. Una vez que la planta, sus objetivos y sus productos, 
fueron conocidos, la comunicación se concentró especialmente en presentacio-
nes y demostraciones de los productos a los potenciales usuarios. 

Los medios de comunicación masiva, fundamentalmente las radios de la 
universidad,  los diarios  y canales de televisiones locales y regionales fueron  
y son los canales para la difusión institucional del programa.

B. Educación Alimentaria
Con referencia a las actividades de Educación Alimentaria, se realizan en forma 
permanente cursos de formación, destinados a operadores de cocinas sobre 
temas básicos en cuanto al manejo, higiene y seguridad de los alimentos.

C. Participación Social 
Otro de los objetivos del Programa es lograr la participación activa de la so-
ciedad como fuerza impulsora de las acciones. Para ello se creó la figura del 
Asociado Solidario: bajo este concepto se reparten alimentos a  Instituciones 
de la ciudad y la región.

Desde hace tres años en forma conjunta con UNL Verde y el Programa de 
Medio Ambiente, en el mes de diciembre se realiza la campaña “Donar, Reciclar 
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Alimentar” en la cual se recauda papel en las distintas unidades académicas y 
con aportes de la sociedad, se llevan a Celulosa Moldeada y lo que se recauda 
se transforma en raciones que se reparten para las fiestas de fin de año.

2. Diagnóstico de las dimensiones de la RSE
El programa Alimentos de Interés Social está festejando a su decimo año de 
funcionamiento. Como ya se mencionó, la finalidad del mismo es encarar ac-
ciones para mitigar los efectos de la desnutrición en poblaciones vulnerables.

Si bien es un programa eminentemente social, el desarrollo de actividades 
de responsabilidad social está muy avanzado en algunas dimensiones de RSE 
y en otras aún queda mucho por hacer. A continuación se realiza un diagnóstico 
en cada una de las dimensiones de Responsabilidad Social.
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Los programas de extensión en la UNL como una política 
institucional de vinculación con el medio y la academia 

Marcel Blesio; Anabela Ubiergo
sippe@unl.edu.ar | aubiergo@unl.edu.ar
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen
La extensión, no solo se encuentra en el Estatuto de nuestra Universidad sino 
también en su Plan de Desarrollo Institucional y diferentes reglamentaciones. 
Asimismo, resulta fundamental que las políticas acordadas en la Universidad 
en materia de extensión universitaria, se traduzcan en sus diversos instrumen-
tos y dispositivos de gestión que permitan identificar las asignaciones de recur-
sos, la definición de las prácticas institucionales, y la reflexión crítica de éstas. 
Este es el recorrido institucional que ha seguido nuestra UNL.

Si bien en esta casa de estudios se han ido desarrollando mecanismos y 
dispositivos institucionales para dar marco normativo a las políticas institucio-
nales que se fueron generando, entendemos que es necesario profundizar en 
uno de ellos referido a la consolidación del Sistema Integrado de Programas y 
Proyectos de Extensión (SIPPE) como herramienta fundamental para profundizar 
los procesos de intervención en los espacio socio-culturales, socio-productivos 
y socio-comunitarios, en pos de construir agendas que atiendan los verdaderos 
problemas del medio.

En esta ponencia nos interesa recuperar la experiencia de los programas de 
extensión como dispositivos de articulación con el medio social y académico, 
que se han ido creando desde el año 2002 en adelante, entendidos  como es-
pacios de gestión que posibilitan la vinculación de equipos académicos con gru-
pos y organizaciones sociales y/o gubernamentales orientados a la concreción 
de acciones que implican un esquema de gestión bajo constante evaluación 
de las acciones planificadas. El objetivo principal de estos espacios es con-
solidarse como dispositivos estratégicos, de referencia para la promoción del 
desarrollo local y regional, orientados a la mejora en la calidad de vida de los 
ciudadanos. Asimismo, impulsan diversas líneas de acción vinculadas a temá-
ticas y/o problemáticas del medio socio-productivo y la promoción de espacios 
de articulación con las prácticas de docencia e investigación.
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La extensión en la UNL contempla un conjunto de instrumentos de gestión 
que son aprobados por el Consejo Superior, que permiten poner en práctica los 
enfoques teóricos conceptuales y metodológicos planteados y definidos por la 
institución en materia de extensión universitaria. Se destaca que la creación de 
los Programas de Extensión relacionada a diferentes líneas de trabajo identifi-
cadas y/o demandadas por el medio, que atienden las agendas públicas, y que 
se orientan en el abordaje de una "mirada crítica" señalando un "deber ser", 
una "ética" que orienta el imaginario institucional y que indica un modo de vin-
culación con el Estado y con la comunidad. Así, se crean un total 9 Programas 
que abarcan temáticas establecidas como socialmente relevantes: •Alimentos 
de interés social • Ambiente y sociedad • Economía social • Educación y so-
ciedad • Equidad en salud • Delito y sociedad • Derechos humanos • Género, 
sociedad y universidad • Historia y Memoria de la UNL. 

En este marco institucional, los Programas de Extensión de la UNL deben 
impactar en el desarrollo de experiencias interdisciplinarias de intervención; 
el desarrollo de metodologías de identificación de problemas y requerimientos 
sociales; la formación continua y la sociabilización de conocimientos; la produc-
ción de nuevos conocimientos y metodologías; la incorporación de contenidos 
relacionados con problemas sociales en el currículo; y la incorporación a todos 
los agentes universitarios (estudiantes, graduados, docentes y no docentes) al 
ejercicio de la extensión, propiciando actitudes de compromiso social. 

Palabras claves
Territorio / Cohesión social / Programas / Vinculación universidad y medio
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A modo de Introducción sobre la extensión, sus referencias 
teóricas e históricas
La extensión en la UNL forma parte indisoluble de un modelo de universidad 
que considera a la educación como un bien público social y un derecho humano 
y universal. La extensión forman parte de la vida académica, integrada con la 
investigación y la docencia, contribuyendo de manera significativa a una mejor 
calidad y pertinencia universitaria, participando en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, en la generación de nuevos conocimientos y en la apropiación 
social de los mismos, concentrando esfuerzos para una mayor inclusión y co-
hesión social y cultural, especialmente de los sectores más vulnerables de la 
sociedad (MENÉNDEZ, 2008). Esta perspectiva tiene como objetivos: construir 
una mirada común sobre las problemáticas sociales, consolidar las políticas de 
extensión de la Universidad en el territorio y seguir fortaleciendo un modelo de 
construcción colectiva de conocimiento que transforme y construya una socie-
dad más justa e inclusiva. 

Ante la necesidad de definir formas de integrar la equidad individual con la 
equidad colectiva, es necesario analizar alternativas viables para avanzar en la 
consolidación de la plena titularidad de los derechos sociales, corrigiendo des-
igualdades y manejando las restricciones y posibilidades que plantea el actual 
proceso de globalización. La integración de los miembros de la sociedad ha 
sido concebida como un sistema compartido de esfuerzos y recompensas, que 
es igualador en oportunidades y meritocrático en retribuciones, y donde la edu-
cación y el trabajo constituyen los dos mecanismos privilegiados. Una primera 
noción cercana a la de cohesión social es la de capital social, que a su vez tiene 
varias acepciones, una de ellas entendida como "el patrimonio simbólico de 
la sociedad en el manejo de normas, redes y lazos sociales de confianza, que 
permiten reforzar la acción colectiva, sentar bases de reciprocidad en el trato y 
crear mayores sinergias a través de la concertación grupal en torno a objetivos 
comunes" (HOPENHAYN, 2007).

Existen múltiples aproximaciones conceptuales de la cohesión social que 
dependen de cada sociedad y que se distinguen según el rol de los actores 
implicados, según las áreas a intervenir, los grupos de intereses y del modo 
escogido para desarrollar dicha cohesión (MENÉNDEZ, 2008). 

El enfoque de la vulnerabilidad se centra en el análisis de las dinámicas y 
las trayectorias que operan como antecedentes y como consecuencias de estos 
estados de privación. Así, la vulnerabilidad es considerada como "el riesgo o la 
probabilidad del individuo, hogar o comunidad, de ser lesionado o dañado". El ni-
vel de vulnerabilidad será mayor mientras menor sea la capacidad de respuesta 
de los individuos, grupos, hogares, comunidades y territorios (SOLDANO, 2008). 
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Esta perspectiva tiene como objetivos construir una mirada común sobre las 
problemáticas sociales, consolidar las políticas de extensión de la Universidad 
en el territorio y seguir fortaleciendo un modelo de construcción colectiva de 
conocimiento que transforme y construya una sociedad más justa e inclusiva. 
Es a través de la extensión, que las Universidades deben contribuir al contacto 
reflexivo con la realidad, seguida del compromiso para transformarla. Adquirir 
una conciencia crítica implica asumir determinados valores y los valores que 
no se traducen en hábitos y actitudes, no pasan de ser buenas intenciones 
(ALCÁNTARAS, 2007).

Siguiendo a Houssay (1941) podemos afirmar que la ciencia afecta y es 
afectada por el estado social y el sistema político de un país. La Universidad 
debe preocuparse por los problemas sociales y las necesidades de nuestra na-
ción. La enseñanza universitaria debe contemplar todas las necesidades cien-
tíficas, prácticas y sociales del país. Debe enseñar el respeto a la verdad, la 
aptitud de buscarla y el deber del servicio social 

En este sentido, quienes hacemos extensión en la Universidad Nacional 
del Litoral, Universidad nacida al calor de la Reforma Universitaria de 1918,   
concibe la extensión como sinónimo permanente de compromiso social, de in-
clusión, de diálogo y de democratización de los conocimientos, incorporada ya 
de esta manera en el primer Estatuto fundante en 1919. Así, la UNL, adhiere a 
la concepción democrática, autónoma, crítica y creativa, que brinda la Reforma 
Universitaria, asumiendo su compromiso social y promoviendo a través de sus 
políticas institucionales la más amplia democratización del saber, del conoci-
miento y de la cultura en diálogo permanente con la sociedad; brindando su 
desarrollo académico, científico y tecnológico e interactuando con diferentes 
actores sociales.

Desde el retorno de la democracia en la Argentina en 1983, la UNL fue con-
figurando un modelo universitario vinculado al desarrollo académico, científico y 
tecnológico institucional, así como al afianzamiento de una universidad preocu-
pada en dar respuestas a los paradigmas de formación, calidad, acceso, equi-
dad e integración; fuertemente comprometida con su sociedad. Modelo que se 
sostiene bajo la premisa de la responsabilidad indelegable por parte del Estado 
en cuanto a la educación pública y al financiamiento de la ciencia y la tecnología 
como condición básica para el desarrollo integral y autónomo como Nación.

Territorio y la extensión como función sustantiva en la UNL
Se reconoce la extensión como una de las funciones sustantivas de las uni-
versidades y como el elemento dinamizador que facilita el flujo continúo de 
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conocimientos compartidos entre la universidad y la sociedad. Este vínculo (uni-
versidad-sociedad) debe entenderse como un mecanismo que ayuda a elevar la 
calidad de la investigación y de la docencia, y a lograr una mejor integración con 
las necesidades sociales. Para América Latina los desafíos de la universidad 
deben fundamentarse en tres paradigmas: el desarrollo humano sustentable, 
la cultura de paz y la educación permanente, además de dar prioridad al com-
promiso de la universidad con los procesos de innovación (ORTIZ-RIAGA; MORA-
LES-RUBIANO, 2011).

Un acercamiento al concepto de extensión tras numerosas discusiones, de-
finen en términos generales: "la extensión como una estrategia de interacción 
social e integración académica; como una función social que, independientemen-
te de que genere recursos o no, tiene como propósito el desarrollo de procesos 
de interacción e integración con los agentes sociales y comunitarios" (ASCUN, 
2007 en  Ortiz-Riaga; Morales-Rubiano 2011).1

Para poder pensar posibles prácticas de extensión en un “territorio” es pre-
ciso decir que partimos de entenderlo como una construcción social y diná-
mica, con tiempos propios. Son los escenarios de las relaciones sociales, la 
actividad de los agentes es diferencial y por lo tanto su capacidad real y po-
tencial de crear, recrear y apropiarse del territorio es desigual. Asimismo, son 
espacios de los que surgen nuevas formas de malestar que se relacionan con 
una sensación de ausencia del todo social como lugar de cobijo, pertenencia y 
construcción de identidad. Como telón de fondo, la incertidumbre y la idea de 
no futuro generan nuevas formas de lenguaje. Así, la intervención social enlaza 
una necesaria recuperación del habla, del lenguaje de las formas de decir a tra-
vés de diferentes dispositivos que  intenten re vincular al sujeto con la cultura, 
con los otros, con su historia. Esto implica también una mirada hacia las dife-
rentes profesiones en la perspectiva de recuperar el sentido de modalidades de 
intervención que dialoguen con la historia, lo lúdico, lo expresivo, la pertenencia 
y la identidad (CARBALLEDA, 2013), al mismo tiempo representan espacios de 
poder, de gestión y de disputa del Estado, de individuos, de grupos y organiza-
ciones, donde concurren competencias de diferentes jurisdicciones (municipal, 
provincial y nacional), con intereses diversos, con percepciones, valoraciones y 
actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de complementación, 
de cooperación y de conflicto. Comprender el territorio donde se interviene es 
respetar y conocer las diferencias que lo constituyen y le dan identidad.

1) Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). Extraído de Ortiz-Riaga; Morales-Rubiano 
2011 "La extensión universitaria en América Latina: concepciones y tendencias".
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En este sentido, cuando nos referimos a la extensión universitaria estamos 
considerando la relación interactiva que la universidad plantea con su medio 
en las dimensiones sociales, culturales y productivas, a partir de la circulación 
del conocimiento y en la búsqueda de la democratización y apropiación social 
del mismo, tal como se ha expresado anteriormente (MENÉNDEZ, 2008). La 
Universidad Nacional del Litoral concibe la extensión asumiendo su propia his-
toria, proyectándose hacia una sociedad inclusiva y con cohesión social, abierta 
a las diferencias, a la diversidad, a la heterogeneidad de miradas e intereses 
y contradicciones, a partir de entender y reconocer las dimensiones y catego-
rías teóricas más importantes en ella presentes. Este modelo es producto del 
debate académico interno y de las intensas discusiones en el ámbito de las 
redes y espacios nacionales y latinoamericanos; pero también, es resultado de 
la relación con los actores sociales, culturales y productivos, relación siempre 
dinámica en donde se ponen en juego imaginarios, intereses y poderes. 

Hoy la extensión universitaria no sólo está presente en el Estatuto de la 
UNL y en su Plan de Desarrollo Institucional, sino que forma parte de manera 
sustancial de la vida académica de la institución, fortalecida por un conjunto 
de normativas e instrumentos de gestión aprobados por su Consejo Superior 
que hacen posible llevar a la práctica los enfoques teóricos conceptuales y me-
todológicos planteados y definidos por la institución en materia de extensión 
universitaria.

Entre las líneas estratégicas e instrumentos de gestión más importantes 
que la UNL viene llevando a cabo en materia de extensión sobresalen: el sis-
tema integrado de programas y proyectos de extensión (SIPPE); el sistema de 
becas; el programa de prácticas académicas (educación experiencial); el pro-
grama de cursos de extensión en sus diferentes modalidades;  el régimen del 
voluntariado universitario entre otros.

El rol de los programas de extensión en el marco del SIPPE
Los Programas de Extensión forman parte del sistema integrado de programas 
y proyectos.-SIPPE- del que haremos una breve referencia. El sistema integrado 
de programas y proyectos de extensión lleva más de 20 años ininterrumpido 
de trabajo y constituye uno de los dispositivos de gestión más importante de 
las políticas de extensión de la UNL, que tiene como objetivo principal planificar 
y llevar adelante líneas de extensión que articulen las capacidades institucio-
nales de la Universidad y sus prioridades, las necesidades territoriales, las 
políticas públicas y los actores involucrados en una determinada problemática. 
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Los programas y proyectos de extensión representan espacios de trabajo e 
intervenciones en los temas y problemas de la agenda pública de mayor pre-
ocupación, en los que la UNL se involucra institucionalmente, brindando sus 
conocimientos, sus desarrollos científicos, tecnológicos y académicos, que se 
ponen en diálogo con los conocimientos y saberes de la sociedad y el estado, 
de los cuales la propia universidad forma parte, dirigiendo sus acciones priori-
tarias a los sectores de mayor vulnerabilidad cultural, social y económica.

Desde los programas y proyectos se promueven:
 • la construcción colectiva de la agenda territorial en base a espacios de 

trabajo colectivo con los distintos actores involucrados;
 • metodologías para la construcción de diagnósticos y la identificación de 

problemas y demandas sociales; 
 • la integración de los programas y proyectos en los espacios territoriales; 
 • la producción de nuevos enfoques para el abordaje de problemáticas 

complejas;
 • experiencias interdisciplinarias y multiprofesionales de abordaje de un 

tema o problema;
 • la formación continua y la incorporación de todos los actores universita-

rios (estudiantes, graduados, docentes y no docentes) a actividades de 
extensión, fomentando actitudes y aptitudes de compromiso social; 

 • la articulación entre docencia e investigación, a partir de la incorpora-
ción de contenidos relacionados con problemas sociales al currículo y la 
orientación de las investigaciones en las dinámicas territoriales concre-
tas (Investigación Orientada);

 • la socialización y apropiación social de conocimientos;
 • la evaluación compartida de los procesos y resultado de las acciones en 

conjunto con los actores involucrados.
 • el fortalecimiento de las políticas públicas.

Asimismo, es importante mencionar, que este Sistema Integrado de Progra-
mas y Proyectos (SIPPE) fortalece los procesos de intervención territorial en un 
trabajo coordinado y articulado con las diferentes áreas que integran la secre-
taria, fortaleciendo el diálogo permanente de la UNL con las organizaciones y 
redes de la sociedad civil y del Estado presentes en el territorio y el desarrollo 
de acciones sostenidas en el tiempo. 

En este marco institucional, los Programas de Extensión de la UNL deben 
impactar en el desarrollo de experiencias interdisciplinarias de intervención; 
el desarrollo de metodologías de identificación de problemas y requerimientos 
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sociales; la formación continua y la sociabilización de conocimientos; la produc-
ción de nuevos conocimientos y metodologías; la incorporación de contenidos 
relacionados con problemas sociales en el currículo; y la incorporación a todos 
los agentes universitarios (estudiantes, graduados, docentes y no docentes) al 
ejercicio de la extensión, propiciando actitudes de compromiso social. 

Se persigue de manera permanente como objetivo de las prácticas de ex-
tensión, el pensar en modificar realidades que son reflejo de las desigualdades 
sociales, en pos de  mejorar las condiciones socio-productivas de la región y de 
fortalecer las instituciones democráticas y las políticas públicas que allí inter-
vienen. Para ello, se debe pensar en una nueva relación con lo territorial, y para 
ello es necesario aprender de nuevo a escuchar las voces del territorio, de sus 
actores, significaciones y sentidos, para desde allí reconstruir y recrear nuevos 
lenguajes y subjetividades (CARBALLEDA, 2013).

La extensión en la UNL y los espacios institucionales de gestión
La extensión en la UNL contempla un conjunto de instrumentos de gestión 
que son aprobados por el Consejo Superior como órgano de máximo gobierno, 
que permiten poner en práctica los enfoques teóricos conceptuales y meto-
dológicos planteados y definidos por la institución en materia de extensión 
universitaria. La "misión social" de las Universidades, consiste en manifestar 
la obligación ineludible de compartir la cultura y conocimientos, promoviendo 
así la justicia social. La responsabilidad de promover y coordinar las acciones 
que para ese fin implementaran las universidades, fue conferida a la extensión 
(ALCÁNTARA, 2007).

En esta dirección, se debe destacar que la creación de los Programas de 
Extensión está relacionada a diferentes líneas de trabajo identificadas y/o de-
mandadas por el medio y atendiendo las agendas públicas, que se orientan 
en el abordaje de una "mirada crítica" señala un "deber ser", una "ética" que 
orienta el imaginario institucional y que indica un modo de vinculación con el 
Estado y con la comunidad. Así, se crean un total 9 Programas que abarcan 
temáticas establecidas como socialmente relevantes: • Alimentos de interés 
social • Ambiente y sociedad • Economía social • Educación y sociedad •Equi-
dad en salud • Delito y sociedad • Derechos humanos • Género, sociedad y 
universidad •Historia y Memoria de la UNL.

Cada uno de estos programas, cuentan con un Consejo de Dirección integra-
do por todas las Unidades Académicas vinculadas a la temática del Programa 
bajo una dirección a cargo de un docente-investigador/a de la UNL de recono-
cida trayectoria en la temática y responsable de la conducción y administración 
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del mismo designado por el Rector a propuesta del Consejo Asesor de la Se-
cretaría de Extensión - UNL en consulta con el Consejo de Dirección. Cuentan 
además con un equipo de trabajo, promoviendo la integración de docentes, 
graduados y estudiantes de la UNL en sus diversas disciplinas. 

Las líneas de acción abordadas son sensibles y pueden ser modificadas, 
redireccionadas o concluirse. Asimismo, los programas enmarcan numerosos 
Proyectos de Extensión (en diferentes modalidades: P.E de Interés Institucional; 
P.E de Interés Social; P.E de Acción al Territorio) que se vinculan bajo alguno/s 
de sus eje/s temáticos que enriquecen y sustentan a los programas dando di-
mensión del grado de compromiso de la universidad en el territorio.

Seguidamente, nos detendremos en una breve descripción de los Progra-
mas vigentes y sus respectivas líneas de trabajo.

1.  Programa Alimentos de Interés Social: (Resol. C.S Nº 232/2006): el 
Programa se funda en la necesidad de profundizar aspectos ligados a la docen-
cia e investigación en problemáticas vinculadas directa o indirectamente con 
la producción de alimentos y la situación nutricional de la población en riesgo 
social. Existe en el mundo una asignación sustancial de recursos y esfuerzos 
destinados a la cuantificación y diagnóstico de los problemas del tipo alimen-
tario-nutricional, pero no han sido suficientes los esfuerzos para asegurar que 
grupos importantes de la población puedan satisfacer sus necesidades bási-
cas indispensables. En este sentido, uno de los objetivos del Programa es la 
elaboración de alimentos de interés social, que además de que aseguran la 
eficacia nutricional, es decir, proporcionan nutrientes al menor costo posible, 
mantienen el aporte proteico neto y aumentan la densidad de aquellos nutrien-
tes que se reconocen como deficitarios en la dieta de los niños que asisten 
a los comedores. Para el desarrollo de los distintos productos se tienen en 
cuenta los dos aspectos básicos de un programa alimentario: el nutricional, 
que plantea la necesidad de utilizar ingredientes con calidad proteica; y el edu-
cativo, que promueve la información y capacitación ciudadana; la utilización de 
tecnologías de alimentos deshidratados, basados en su reducido volumen, de 
bajo costo y fácil almacenamiento, características que los hacen particularmen-
te aptos para su utilización en la cocina institucional. La distribución de lo pro-
ducido se realiza exclusivamente a instituciones previamente seleccionadas y 
a través de la firma de acuerdos específicos. La población beneficiaria incluye a 
niños, madres gestantes y ancianos, que suman a su vulnerabilidad socio-eco-
nómica la biológica, así como también se ha acudido con estas raciones a la 
ayuda internacional ante situaciones de catástrofes. El Programa “Alimentos 
de Interés Social“ es ante todo una estrategia solidaria y mancomunada entre 
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diversas organizaciones sociales (Federación de Cooperadoras Escolares; Red 
de Comedores Comunitarios; ONGs vinculadas con temáticas alimentarias) y 
la Universidad, donde el saber y la ciencia se conjugan con las prácticas socia-
les para tratar de minimizar la vulnerabilidad de niños y familias en situación 
de riesgo social. Contempla el establecimiento de una Planta Experimental de 
Alimentos, como también de un Programa de Educación Alimentaria (instancias 
de información y capacitación ciudadana). Además, constituye un espacio para 
promover el desarrollo de prácticas académicas de estudiantes a partir de la 
inclusión curricular en las carreras de grado de actividades formativas en la 
Planta Experimental, la implementación de pasantías para el desarrollo de acti-
vidades, tanto en la línea de producción como en la de control de calidad de los 
alimentos elaborados, y la producción de tesis en la temática alimentaria.

2. Programa Ambiente y Sociedad: (Resol. C.S Nº240/2012): Para impulsar 
un modelo de desarrollo sustentable resulta imprescindible la construcción de 
un nuevo enfoque, una nueva manera de pensar acerca de la racionalidad am-
biental.  Asumir el desafío en la construcción de nuevos enfoques, formas dife-
rentes de producción y de consumo, cambios en ciertos hábitos y costumbres 
y transformaciones en los patrones culturales. Afrontar este desafío implica la 
búsqueda de consensos que den respuesta a la preocupación de armonizar de 
manera apropiada la calidad ambiental, el cuidado de la naturaleza, los dere-
chos humanos y el sostenimiento económico. Ello requiere acuerdos básicos 
que permitan definir una agenda pública del desarrollo sustentable.

La UNL ha participado además en la elaboración de numerosos Planes Es-
tratégicos de Desarrollo local en trabajo conjunto con municipios y comunas de 
la región, abordando de manera especial las diversas problemáticas urbano-am-
bientales (Gestión y Planificación del Desarrollo Sustentable, en contexto de 
cambio climático: Microrregión Insular de Santa Fe, San José del Rincón y Arro-
yo Leyes; y Microrregión «Cuenca del Arroyo Los Troncos». Dpto. Las Colonias); 
y asimismo se vincula con organizaciones internacionales: Programa El Hombre 
y la Biosfera (MAB) de la Organización de Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO); Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales 
(FLACAM), Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustentable; Centro de Saberes 
y Cuidados Socio-Ambientales de la Cuenca del Plata; Red Iberoamericana de 
Economía Ecológica (REDIBEC); Sociedad Científica Latinoamericana de Eco-
logía Urbana (en formación). En esta dirección, el PAS se plantea colaborar en 
el diseño de políticas públicas ambientales, en la conformación de redes inte-
rinstitucionales e internas a la Universidad con el fin de potenciar la producción 
académica, la capacitación y formación ambiental de equipos interdisciplinarios.
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La UNL posee espacios físicos con características de reservas naturales 
que presentan importantes condiciones y potencialidades para el desarrollo 
de actividades científicas y académicas, de sensibilización y capacitación a 
la comunidad así como también para la realización de diversos proyectos de 
extensión y la adopción de planes de  manejo sustentable de dichos espacios. 
Estas reservas naturales pertenecientes a la UNL se encuentran ubicadas en 
la Ciudad de Esperanza (administrada por las Facultades de Ciencias Agrarias 
y Ciencias Veterinarias) y en  Santa Fe-Ciudad Universitaria (administrada por 
la Secretaría de Extensión de la UNL conjuntamente con la Fundación Hábitat).

3.  Programa Derechos Humanos: (Resol. C.S Nº199/2006): Las institucio-
nes de enseñanza superior pueden contribuir de diferentes formas a la Edu-
cación para los Derechos Humanos, la Paz y la Democracia. En este marco se 
hace imperiosa la conformación de un proceso educativo basado en valores 
fundamentales de la persona humana: justicia, igualdad, libertad y fraternidad, 
que aseguren la observancia de todos los Derechos de los individuos desde un 
enfoque integral y universal que no prescinda de la valoración de la diversidad 
cultural. Este proceso de capacitación de carácter humanista supone la con-
formación de una conciencia universitaria basada en el respeto de la Dignidad 
Humana y la búsqueda del pleno desarrollo del ser humano, y la observancia de 
Derechos y Libertades. La UNL, viene desarrollando diversas líneas de acción 
referidas a la temática, entre las que cuales podemos destacar: “Elementos 
de Derechos Humanos” como materia electiva para todas las carreras de la 
UNL; “Derechos Humanos y Garantías" como materia obligatoria de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS); "Derecho de la Extranjería y de los Re-
fugiados", materia optativa dentro de la FCJS; “Salud y Derechos Humanos”, 
materia electiva del Programa de Ciencias Médicas.

Líneas de trabajo del Programa pueden definirse en:
- Consultorios Jurídicos Gratuitos: Además del funcionamiento normal de 

asesoramiento jurídico en los nueve consultorios insertos en los distintos ba-
rrios de la ciudad; se realizan instancias de alfabetización legal de fortaleci-
miento de la ciudadanía con las organizaciones territoriales en donde cada 
consultorio conformado por dos abogados/as (un miembro del Cuerpo de Gra-
duados y un docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales) y estudian-
tes de práctica de las carreras de Abogacía y de Trabajo Social, funciona con el 
acompañamiento al Proyecto Escuelas de Trabajo del gobierno de la ciudad y 
el trabajo articulado con las áreas de Mujer, Diversidad, Discapacidad, Niñez y 
Adultos Mayores de la Municipalidad, en lo que hace al asesoramiento jurídico y 
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alfabetización legal. Los consultorios se  ocupan de asesorar, orientar y derivar 
según el caso, a los vecinos para la resolución de sus problemas

- Clínica Jurídica: Como ámbito de reflexión y formación en las dimensio-
nes y problemáticas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y 
generando un ámbito de debate de los casos vinculados a esta rama del de-
recho, mencionamos la Clínica General y Clínica de Migrantes (asesoría en la 
comunidad boliviana de Monte Vera); 

- Niños, niñas y adolescentes: en articulación con la Subsecretaria de Ni-
ñez de la Provincia, el Equipo Central Interdisciplinario de Niñez y adolescencia 
(ECINA) del Municipio, la Defensoría de Niños niñas y adolescentes de la Pro-
vincia, generadoras de Protocolos de actuación interinstitucionales con miras a 
profundizar y mejorar la efectividad de las políticas públicas en la materia.  

- Discapacidad: dictado la Cátedra Electiva "La producción de discapaci-
dad. Conceptos, políticas e Intervenciones" en la sede de  la carrera de Trabajo 
Social (FCJS), se trabaja conjuntamente con la comisión asesora de Discapaci-
dad del Honorable consejo Municipal y la Sub Secretaria de Discapacidad de la 
Provincia de Santa Fe.

- Pueblos Originarios: Practicas comunitarias de educación intercultural 
con jóvenes indígenas y Acceso a la Justicia en Clave de Derechos Indígenas 
(proyectos de extensión); curso de Posgrado a Distancia "Derechos Humanos 
de los Pueblos Indígenas"; Cátedra Electiva y Seminario "Pueblos Originarios 
en dialogo interdisciplinario" (FCJS), entre otras.

- Memoria e historia del pasado reciente: indagando las dinámicas que se 
manifestaron al interior de la UNL en función de las políticas que el gobierno 
dictatorial desplegó a nivel nacional, buscando materializar el impacto de la 
experiencia dictatorial en la UNL.

4. Programa Delito y Sociedad: (Resol. C.S Nº 191/2006): La cuestión del 
delito y del control delito se ha instalado en los últimos veinticinco años como 
uno de los problemas fundamentales de las sociedades contemporáneas, en el 
marco de las grandes transformaciones económicas, culturales y políticas que 
han marcado nuestro presente globalizado. La emergencia de altas tasas de 
delito y sensación de inseguridad se manifestó en Argentina fundamentalmen-
te a partir de los años 1990, significó una "urgencia", en términos sociales y 
políticos. Este Programa aspira a contribuir al desarrollo de los conocimientos 
históricos y sociales sobre el delito y su control en la Argentina, a la generación 
de mecanismos para su transferencia en el diseño e implementación de polí-
ticas públicas sobre la materia y en la capacitación y formación de los opera-
dores profesionales de los diversos cursos de acción estatales y no estatales 
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al respecto. Planear y desenvolver actividades de extensión sobre la cuestión 
del delito y los controles del delito, destinados a agencias estatales (policía, 
administración de justicia penal, servicio penitenciario, etc.) así como no esta-
tales (organizaciones no gubernamentales, etc.), en lo que se refiere al diseño, 
implementación y evaluación de procesos referidas a estrategias de control del 
delito. Entre algunas de las líneas de trabajo se destacan: puesta en marcha un 
mecanismo de control ciudadano de la calidad del servicio policial en algunos 
de los barrios de la ciudad de Santa Fe, constituyendo una red con organizacio-
nes de la sociedad civil y con la colaboración del Observatorio Social de la UNL, 
indagando en detalle los contactos con el servicio policial de las personas y las 
valoraciones que realizan a partir de los mismos sobre la calidad del servicio; 
creación de la Maestría en Criminología (FCJS); construcción de un mecanismo 
de monitoreo y evaluación de las experiencias de policía comunitaria en la ciudad 
de Santa Fe y la temática de la violencia policial en jóvenes y derechos fundamen-
tales (P.E); realización de encuestas sobre Delito, Inseguridad y Sistema Penal; 
articula acciones con Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil dependiente el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la ciudad de Santa Fe. 

5.  Programa Educación y Sociedad: (Resol. C.S Nº 240/2012): El Programa 
“Educación y Sociedad: hacia una mayor inclusión educativa" busca renovar el 
compromiso que asume la Universidad con la democratización de los conoci-
mientos y la cultura en articulación con las necesidades del tejido social. Es 
así que a partir de relaciones dialógicas con distintos sectores de la ciudadanía 
y con otras instituciones y organismos públicos y no gubernamentales, se pre-
tende dar respuestas diversificadas a los intereses y necesidades singulares 
planteadas en estos espacios que promuevan una mayor inclusión educativa, 
posibilitando el desarrollo de actividades que tengan como objetivo principal 
profundizar la vinculación con el medio social, sumando los esfuerzos de las 
distintas áreas, programas y proyectos de la UNL y de los presentados a las 
convocatorias de la Secretaría de Políticas Universitarias para la atención de 
estos temas. El Programa se propone inicialmente las siguientes líneas de 
trabajo: Fortalecimiento de acciones interinstitucionales orientadas a favorecer 
la inclusión educativa (acompañamiento para la culminación de la escolaridad 
obligatoria; y actividades de difusión y de orientación educativa acerca de la 
propuesta académica de educación superior de la región); diseño y desarro-
llo de propuestas de educación no formal para atender a diversos intereses; 
articulación con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe con el 
objeto de determinar, líneas de trabajo que hagan hincapié en la inclusión edu-
cativa y atiendan las necesidades planteadas por las instituciones; desarrollo 
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de líneas de investigación a partir de la detección de diferentes problemáticas 
educativas de la región, entre otras.

6. Programa Equidad en Salud: (Resol. C.S Nº227/2006): La Promoción 
de la Salud contempla cinco grandes áreas estratégicas: Construir Políticas 
Públicas saludables; crear los entornos favorables (ambientes físicos, sociales, 
económicos, políticos, culturales); fortalecer la acción comunitaria; desarrollar 
aptitudes personales (estilos de vida), reorientar los servicios de Salud. Así, el 
objetivo implícito es transformar a la Universidad en un espacio de formación 
de profesionales con actitudes positivas hacia el trabajo intersectorial, multi-
disciplinario e integral, en relación con los problemas que afectan el bienestar 
y la calidad de vida de las poblaciones, de manera que estudiantes y docentes 
apoyen a los grupos comunitarios, participen en los diagnósticos de situación, 
identifiquen las inequidades y desigualdades sociales, analicen políticas públi-
cas existentes y propongan políticas públicas saludables. En concreto desde el 
campo de la Promoción y Protección de la salud y Prevención de enfermedades 
se han desarrollado las presentes acciones encuadradas en los ejes de: Se-
xualidad, Adicciones, Edades y grupos vulnerables, Enfermedades infectocon-
tagiosas, Nutrición/Alimento y Necesidades básicas de la comunidad. En este 
sentido, podemos decir que el Programa se nutre de nuevos conocimientos 
surgidos a través de los Proyectos de Investigación (CAI+D y CAI+D orientados), 
de los datos suministrados por el Observatorio Social, el Observatorio en Salud  
y por  los Centros de Extensión Comunitaria UNL. Asimismo se tiene en cuenta 
información aportada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), la OPS 
(Organización Panamericana de la Salud) en relación a temas-problemas actua-
les y las publicaciones que surgen de los Ministerios de Salud de la Nación y la 
Provincia de Santa Fe.

Para abordar estas preocupaciones se articula con diferentes organizacio-
nes de la sociedad civil y del Estado a fin de diagramar líneas de acción priori-
tarias que se traduzcan en una mejor calidad de vida para la población. Actual-
mente las líneas de trabajo son:

- Salud en las distintas etapas de la vida: Salud del Niño (lactancia mater-
na, alimentación saludable, hábitos de higiene, vacunación); salud de Púberes 
y Adolescentes; salud de Jóvenes y adultos; salud de Adultos Mayores (Enveje-
cimiento Activo).

- Entornos y conductas saludables: Ambientes Saludables (Medidas de hi-
giene y seguridad en el lugar donde se vive y trabaja; Municipios Saludables; 
Escuelas Promotoras de la Salud); conductas Saludables (Higiene personal; 
Vacunación; Actividad Física; Alimentación Sana; Descanso y recreación).
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- Atención en el Sistema de Salud: Accesibilidad y equidad en los efectores 
públicos de salud.

Se incluyen las cátedras de Salud Pública (de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias) y Educación para la Salud (de la Escuela Superior de Sanidad de la 
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas). 

7.  Programa Economía Social y Solidaria: (Resol. C.S Nº 480/2013): Una 
rama crítica del modelo socio-económico prevaleciente es la que se ha constitui-
do bajo la denominación de Economía Social y Solidaria, desde donde se piensa 
en la necesidad de impulsar (estratégica y sistémicamente), un cambio estruc-
tural del contexto, de manera de ir conformando un espacio que genere una 
independencia de las lógicas impuestas por la competencia y por las leyes del 
mercado salvaje, reemplazando las mismas por la solidaridad, la asociación, la 
ayuda mutua y la autogestión, creando, en consecuencia, una nueva racionalidad.

El presente Programa tiene como objetivo contribuir al debate, articulación, 
coordinación, vinculación y difusión de la Economía Social y Solidaria en el ámbi-
to de la Universidad Nacional del Litoral y su región de influencia, considerando 
que dicha temática se ha vuelto cada vez importante en la agenda de las univer-
sidades como así también a nivel de las políticas públicas. Hoy, el espacio de la 
economía social está atravesado por una multiplicidad de actores sociales (mo-
vimientos sociales, vecinales, emprendedores), políticas públicas e instituciones 
educativas, entre ellas la Universidad. El fortalecer las prácticas socio-producti-
vas de los actores de la región, implica la adquisición y uso de conocimientos, 
habilidades y destrezas que permitan el desarrollo personal y productivo.

Las líneas vigentes de trabajo, incluyen:
- Propiciar y fomentar acciones sustantivas de investigación, docencia y 

extensión en torno a la temática de Economía Social y Solidaria.
- Aportar una reflexión crítica y de análisis respecto a las políticas públi-

cas vinculadas a la Economía Social y Solidaria.
- Promover la consolidación de lazos sociales basados en la solidaridad, 

cooperación, autogestión y ayuda mutua entre actores e instituciones relaciona-
das en la Economía Social y Solidaria.

Para ello participa de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria 
(RUESS): se enmarca dentro de la Red Nacional de Extensión Universitaria 
(REXUNI) que se propone impulsar la articulación y la convergencia de prácti-
cas de investigación, docencia y extensión en el campo de la Economía Social 
y Solidaria; y participación en "Procesos Cooperativos e iniciativas económicas 
Asociativas" (PROCOAS) del Grupo Montevideo en pos de promover el desarro-

http://www.rexuni.edu.ar/noticias/red-de-universidades-y-economia-social-y-solidaria
http://www.rexuni.edu.ar/noticias/red-de-universidades-y-economia-social-y-solidaria
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llo y la difusión de la cultura de la cooperación y solidaridad en la región del 
MERCOSUR. Colabora activamente con el Centro de Emprendedores de la Eco-
nomía Social, el cual surge como espacio cogestionado entre el Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe, el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe y la Universidad 
contribuyendo al desarrollo local a través de la creación y fortalecimiento de 
agentes, instituciones y prácticas de ESyS (entendidas como la libre asociación 
de emprendimientos) y acompañar en el diseño y ejecución de procesos y es-
trategias de Economía Social en la región. 

Cuenta con la cátedra de Economía Social y Solidaria, de carácter electivo 
para todas las carreras de la universidad y optativa para los alumnos de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas.

8.  Programa Género, Sociedad y Universidad: (Resol. C.S Nº 101/2002): 
El papel de las mujeres se ha transformado radicalmente en los últimos cien 
años y los rasgos básicos de nuestras estructuras sociales y políticas poco 
tiene que ver con la historia de los últimos siglos. Hablar de cambio social 
en nuestro siglo es hablar del universo femenino. Para ello propone diversas 
líneas de acción vinculadas con la formación de recursos humanos, el incentivo 
de la investigación y el conocimiento en áreas especificas, la creación /actua-
lización de un banco de datos, la sensibilización acerca de la centralidad de la 
problemática tanto de agentes internos a la UNL como de aquellos  actores 
sociales que tienen responsabilidades vinculadas en los ámbitos de la gestión, 
la educación, la legislación , la comunicación, adquiriendo un rol relevante las 
organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, las líneas de acción del 
programa, se centran en:

- Derechos sexuales y reproductivos: pretendiendo el empoderamiento en 
derechos a fines de ejercer la plenitud de la ciudadanía sexual. Para ello pro-
mueve información referida a los derechos sexuales y reproductivos, a la vez 
que se preocupa por la atención sanitaria a nivel provincial, tales como el acce-
so a métodos anticonceptivos, parto humanizado, prevención de enfermedades 
de transmisión sexual, entre otros.

- Diversidad sexual: apuesta al reconocimiento de las orientaciones se-
xuales y de la identidad de género autopercibida y a la promoción de derechos 
como mecanismo para el empoderamiento de las personas Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgéneros o Intersex (LGBTI) de la ciu-
dad de Santa Fe. Promoviendo la formulación de saberes y su divulgación, 
intenta contribuir al despliegue de los marcos sociales necesarios para dar 
cuenta de la diversidad corporal y de las diferentes experiencias para con el 
género y la sexualidad.
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- Medios de comunicación en clave de género: aborda la producción del 
género en los medios de comunicación, principalmente provinciales, analizando 
representaciones y prácticas discursivas de fuerte incidencia social. En parale-
lo, esta área se interesa por la comunicación comunitaria, apostando a la con-
formación de espacios de trabajo en radios y prensa gráfica local que promueva 
la integración con conciencia de género.

- Trata de personas con fines de explotación sexual-comercial: sensibilizar 
y formar conciencia acerca de las graves consecuencias del delito de trata de 
personas con fines de explotación sexual-comercial. Desde la perspectiva de 
género se intenta desglosar las diferentes modalidades de posesión de los 
cuerpos de las mujeres como parte de las condiciones de vulnerabilidad sobre 
las que se inscribe este crimen organizado.

- Violencias de género: toma por objetivo contribuir a la efectivización de 
los derechos de las mujeres, tutelados en diversos tratados internacionales, 
legislación nacional y provincial. Tipificando violencias y modalidades propias, 
las acciones de esta área promueven la sensibilización y visibilidad de la pro-
blemática desde una trama que involucre tanto al Estado como a la sociedad 
intentando contribuir al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

9.  Programa Historia y Memoria de la UNL: (Resol. C.S Nº 239/2005): 
Como objetivo busca promover actividades de investigación, docencia y exten-
sión referidas a la historia de la UNL. Su campo de estudio se recorta sobre 
la Universidad y la sociedad, reconociendo un vínculo instituyente entre ambas 
en un doble sentido: el de la sociedad modelando a la Universidad y el de ésta 
contribuyendo a la constitución de la sociedad de la que forma parte.

Entre las principales líneas de acción del Programa se destacan el releva-
miento y la producción de fuentes históricas. En ese marco se ha avanzado en 
la construcción de un archivo de historia oral sobre la base de entrevistas a 
protagonistas de la vida institucional de nuestra Universidad y de los ámbitos 
político y cultural de la ciudad y la provincia de Santa Fe.

Conclusiones
En ese proceso de transformación social, quienes integramos la comunidad 
universitaria ponemos en juego habilidades, conocimientos, actitudes y valores. 
Esta intervención logrará que la formación del estudiantado sea más sólida y 
profunda, tanto en lo intelectual como en lo emotivo. Entonces, la universidad 
será, a la medida de sus posibilidades, una conciencia que no sólo critica, 
sino actúa; tiene intenciones pero las vuelve actitudes; es solidaria pero lejos 
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de postura protagónicas, acompaña a las personas y grupos humanos en la 
búsqueda de las respuestas a sus problemas específicos; acude en ayuda de 
los que sufren abandono o injusticia; comparte sus conocimientos sin importar 
condición económica, filiación política o creencia religiosa.

Concebir al conocimiento como una construcción social, y al rol de la aca-
demia en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, de la sociedad 
civil y de las políticas públicas y  la conciencia crítica, implica profundidad en la 
interpretación de los problemas; aceptación de lo nuevo y lo viejo en razón de 
su validez, seriedad en la argumentación, admisión de la censura y la crítica, 
conocimiento de las preocupaciones de su tiempo y compromiso en la construc-
ción del futuro (ALCANTARAS, 2007). 

A partir del plan de desarrollo institucional (PDI) de 1994, la UNL promovió 
la creación de programas y proyectos con el fin de definir organizadamente sus 
prioridades, hacer más eficaces sus acciones y ser más eficientes con los re-
cursos públicos. La extensión universitaria entendida como la función orientada 
a promover la apropiación social del conocimiento y la democratización de la 
información, aspectos claves para contribuir a la transformación social y como 
camino para consolidar una Universidad integrada al medio del cual se nutre, 
consciente y comprometida con las problemáticas sociales y, al mismo tiempo, 
que interactúa de forma permanente con los demás vértices de la sociedad: la 
economía, la política y la cultura. En tanto a lo que respectan las políticas de 
Extensión ubican a la Universidad en diálogo permanente con las organizacio-
nes de la sociedad civil y el Estado, contribuyendo a partir del conocimiento y 
el pensamiento crítico, al estudio, diseño, formulación, monitoreo y evaluación 
de políticas públicas en la búsqueda de una mayor y mejor calidad de vida para 
todos sus habitantes" (CIN,2012:3)

Los últimos 20 años, se crearon diversos dispositivos de gestión que for-
man parte del Sistema Integrado de Programas y Proyectos de Extensión (SIP-
PE), que cuenta, entre los instrumentos más importantes, los siguientes: pro-
yectos y prácticas de extensión que fortalecen y consolidan tanto a los equipos 
de gestión de cada programa como sus líneas de trabajo.; programas de ex-
tensión vinculados a Proyectos CAID orientados a problemas socio-relevantes 
que enriquecen y sustentan a los programas dando dimensión del grado de 
compromiso de la universidad en el territorio; el sistema de becas de extensión 
(docentes, estudiantes y graduados); y cátedras electivas/optativas comunes a 
todas las carreras de la UNL.

Todo ello resulta en la creación de espacios y equipos de participación, ca-
pacitación e intercambio entre los diferentes equipos con los que se vinculan, 
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desarrollando acciones tendientes a generar la formación de agentes multi-
plicadores; participación y asistencia técnica en diferentes espacios guberna-
mentales y de la sociedad civil cubriendo entre el accionar de los programas e 
implementación de Proyectos de Extensión de Interés Institucional (PEII) gran 
parte de la agenda pública en los diversos temas-problemas de la región.

Teniendo en cuenta el esquema anterior, es importante poder coordinar, 
visibilizar y explotar las potencialidades de cada equipo, tanto en recursos hu-
manos, en producciones y en acciones de extensión e investigación; a los efec-
tos de poder dar un paso adelante en la calidad institucional. Es así, que la 
Secretaría de Extensión en su estructura de gestión bajo la Dirección de Siste-
ma Integrado de Programas y Proyectos (SIPPE) conforma el área de Proyectos 
de Extensión y la Coordinación de Programas asumiendo una visión sistémica 
y operativa del accionar del conjunto de los equipos, prestando especial aten-
ción a los siguientes puntos: articulación con OSC y contribución al diseño de 
políticas públicas; articulación con otros programas, proyectos y/o equipos de 
investigación/docencia de las unidades académicas proponiendo instancias de 
fortalecimiento en la formación de equipos interdisciplinarios; visibilización de 
temas/problemas en la opinión pública; organización y/o participación en even-
tos a nivel local, regional, nacional e internacional, así como la producción de 
materiales o contenidos del área temática en diferentes formatos, en conso-
nancia con los ejes centrales definidos para la política de extensión de nuestra 
universidad  que deberán ser considerados al momento de la presentación de 
la planificación anual de cada programa alentando una mirada estratégica.

Queda pendiente la creación de nuevos programas que atiendan problemá-
ticas emergentes y que por su dimensión requieren ser atendidas especialmen-
te, como el caso de las problemáticas rurales y el hábitat, líneas en las que se 
están avanzando a través de la formulación de PEII.

Esta propuesta de trabajo, implica un aporte sustancial para lograr una polí-
tica  a largo plazo, coherente y unificada, que logre la inserción de la UNL como 
referente en la región para la formulación de políticas públicas.

La Universidad Nacional del Litoral exhibe una vasta y rica trayectoria en 
materia de extensión la cual debe leerse en virtud del contexto de la que forma 
parte. Esto es, en clave histórico-política respecto del desarrollo del país -y de 
sus vaivenes institucionales-, del lugar que ocupan determinados conocimien-
tos en las sociedades contemporáneas, del papel que asumen las universida-
des públicas en la comunidad y del propio desarrollo institucional de la acade-
mia como ente autónomo.
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Modelo de intervención: el entramado de sus prácticas 
e intercambio de saberes, en el marco de la Extensión

Marcel Blesio; Federico Grignafini; María Luz Sánchez; Liliana Marcia Voisard
sippe@unl.edu.ar | proyectosextension@unl.edu.ar
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen
La extensión, función sustantiva, no sólo se encuentra en el Estatuto de nues-
tra Universidad, sino también en su Plan de Desarrollo Institucional y diferentes 
reglamentaciones. Asimismo, resulta fundamental que las políticas acordadas 
en la universidad, en materia de Extensión Universitaria, se traduzcan en sus 
diversos instrumentos y dispositivos de gestión que permitan identificar las 
asignaciones de recursos, la definición de las prácticas institucionales y la re-
flexión crítica de estas. Este es el recorrido institucional que ha seguido la UNL. 

Desde la secretaria de extensión se vienen desarrollando ejes estratégicos 
desde hace más de 20 años. Uno de los desafíos propuestos es desarrollar la 
extensión en sus múltiples dimensiones; “dimensión sustantiva  e institucio-
nal”, “dimensión comunicacional en términos dialógicos”, “dimensión social en 
términos de  transformación”, “dimensión política” y “dimensión pedagógica”. 
Es en  este marco teórico desde donde pretendemos avanzar hacia el logro de 
una mayor calidad en las prácticas de extensión. En este sentido  pretendemos 
analizar y reflexionar los procesos internos que se fueron gestando en nuestra 
universidad tanto en la institucionalización de la extensión, como los mecanis-
mos operativos y más instrumentales que fueron incorporándose en estas dos 
últimas década en pos de establecer mecanismos institucionales que permi-
tan plasmar en una praxis una universidad democrática, autónoma, crítica y 
creativa, partiendo del concepto de la democratización del saber y asumiendo 
la función social de contribuir a la mayor y mejor calidad de vida de la sociedad.  

Nuestra Universidad cuenta con un Sistema Integrado de Programas y Pro-
yectos de Extensión (SIPPE), sostenido y fortalecido con decisiones políticas 
institucionales que permitieron la incorporación sistemática de la función de la  
extensión en la vida académica de la institución, y como estrategia de comuni-
cación entre la universidad y el medio social. Este sistema es uno de los dispo-
sitivos de gestión más importantes de las políticas de extensión de la UNL, que 
tiene como objetivo principal planificar y llevar adelante líneas de extensión que 

mailto:sippe@unl.edu.ar
mailto:proyectosextension@unl.edu.ar
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articulen las capacidades institucionales de la Universidad y sus prioridades, 
las necesidades territoriales, las políticas públicas y los actores involucrados 
en una determinada problemática. En las últimas convocatorias a Proyectos de 
Extensión se ha trabajado en pos de mejorar el nivel de participación de los 
actores involucrados en los procesos de intervención, desde la formulación, 
implementación y evaluación, promoviendo la coordinación con los programas y 
los espacios multiactorales para lograr una mayor articulación y vinculación con 
las políticas públicas.

Palabras clave
Comunicación / Dispositivos de gestión / Políticas institucionales / Diálogo / 
Convocatorias / Estrategias de intervención
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Hacia una conceptualización de la extensión
Para dar un marco teórico a este trabajo nos resulta de interés recuperar algu-
nos conceptos que son a nuestro entender claves. En América Latina, el campo 
conceptual de la extensión universitaria asociado al compromiso de la univer-
sidad con la sociedad nace con los postulados de la Reforma Universitaria de 
1918 que se manifiesta en Córdoba. La Reforma plantea en sus postulados la 
necesidad de participar en la solución de los problemas sociales, económicos 
y políticos, así como en una acción permanente de divulgación de las ciencias 
y la cultura dirigidas especialmente a los sectores sociales marginados de la 
enseñanza universitaria. Sin lugar a dudas, estos ideales reformistas le otorgan 
a la universidad características distintivas, donde ésta adquiere un destacado 
rol a partir de la incorporación de esa función social y cultural bajo el ideal de 
la democratización del saber y el conocimiento. Coincidimos con Pedro Krostch 
cuando dice que: “ésta nació como lucha cultural encarnada por jóvenes que 
adherían a una modernidad rechazada por el tradicionalismo católico prevale-
ciente en la antigua ciudad mediterránea de Córdoba”. (2003:130).

En general, todas las Universidades hacen grandes esfuerzos por posicionar 
a la extensión al nivel de la investigación y la docencia, desde el propio Consejo 
Interuniversitario Nacional se aprobó la Resolución Nº 692/12, que plantea: 
“la comunidad académica considera que la Extensión no refiere al solo acto de 
transferir los resultados de la producción científica a la sociedad, sino ‘producir’ 
en función de las problemáticas y demandas que surgen en la vinculación de la 
universidad con la sociedad, por lo que debe realizarse en el marco de un pro-
ceso dialéctico en el que la sociedad y universidad se enriquezcan mutuamente 
nutriéndose con nuevos conocimientos y nuevos problemas a investigar (...)”. 
También desde la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI) se delineó 
el primer Plan Estratégico 2012-2015 de extensión, estableciendo líneas prio-
ritarias de trabajo entre las que se destaca el reconocimiento académico de la 
Extensión; la promoción de la Inserción Curricular de la Extensión Universitaria; 
la creación de un Sistema Integrado Nacional de Extensión y la formación de 
recursos humanos a través de becas, cursos de formación y/o capacitación e 
Intercambio a nivel nacional y latinoamericano; diseño de estrategias de co-
municación y difusión a nivel nacional y regional e internacionalización de la 
Extensión Universitaria.

Las profundas y significativas transformaciones sociales, culturales, econó-
micas y políticas de los últimos años, así como el cambio drástico en la forma 
en que se produce el conocimiento, han problematizado los modos de vincula-
ción entre la investigación científica y tecnológica y el mundo de la producción, 
cuestionando seriamente las tradicionales concepciones sobre “ciencia”, “tec-
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nología”, “calidad” y “transferencia” que caracterizaron la relación entre am-
bas esferas. Esto instala con mayor fuerza la necesidad de generar renovados 
procesos de vinculación entre la Universidad y las organizaciones del medio 
socioproductivo, y establecer mecanismos institucionales eficientes de coope-
ración, procesos interactivos y nuevos espacios de colaboración e influencia 
mutua en la definición de estrategias comunes.

La Universidad a través de la Extensión Universitaria promueve la apropia-
ción social del conocimiento y la democratización de la información, aspectos 
claves para contribuir a la transformación social integrándose así al medio del 
cual se nutre, consciente y comprometida con las problemáticas sociales y, al 
mismo tiempo, interactuando en  forma permanente con los demás vértices de 
nuestra sociedad: la economía, la política y la cultura. Esta acción de diálogo, 
comunicación e interacción entre Universidad – Sociedad resulta imprescindible 
para el propio fortalecimiento académico, científico y tecnológico de la univer-
sidad. En este marco, se conceptualiza la función de la Extensión Universitaria 
en su dimensión social, dialógica y pedagógica en la búsqueda de una sociedad 
más justa, solidaria e igualitaria, contribuyendo a la formación de ciudadanos 
críticos y comprometidos, nutriéndose simultáneamente de las problemáticas 
sociales así como de los saberes y conocimientos existentes en el medio social.

Siguiendo con el eje central de nuestro tema, y para poner en diálogo algu-
nos conceptos teóricos que hoy circulan referidos a posicionamientos ideológi-
cos que han ido incorporándose en las universidades de la región, resulta válido 
rescatar una definición sobre extensión surgida en el II Congreso Iberoameri-
cano: “La extensión, desde una universidad democrática, autónoma, crítica y 
creativa, parte del concepto de la democratización del saber y asume la función 
social de contribuir a la mayor y mejor calidad de vida de la sociedad”.  Resulta 
pertinente en tal sentido citar los acuerdos arribados en el seno del Conse-
jo Interuniversitario Nacional, en especial los acuerdos plenarios Nº 184/95, 
251/97 y 262/97, donde los rectores de las universidades nacionales plan-
teaban: “…podemos aproximar una definición de extensión universitaria como 
el proceso de comunicación entre la universidad y la sociedad, basado en el 
conocimiento científico, tecnológico, cultural, artístico, humanístico, acumulado 
en la institución y en su capacidad de formación educativa, con plena concien-
cia de su función social.” Aparece aquí una importante corriente de opinión 
que fundamenta la articulación universidad-sociedad en torno a la democrati-
zación del saber, asignándole a las casas de altos estudios un marcado papel 
de transformación social. Asimismo tanto el concepto de “función social” de 
la universidad, como el de pertinencia social, empiezan a tener cada vez más 
relevancia y se encuentran presente en todos los encuentros regionales, nacio-
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nales e iberoamericanos que se han venido realizando sobre extensión univer-
sitaria. En cuanto a este último concepto ha sido abordado por una serie de 
trabajos, donde se trata de establecer la responsabilidad social, la búsqueda 
de la equidad frente a la preocupante situación socioeconómica en la que vive 
la Región, la promoción social y sus resultados, como relación entre las activi-
dades de extensión y necesidades de la comunidad también como la presencia 
de mecanismos que aseguren la incorporación de resultados de la extensión 
universitaria en la investigación y la docencia integrados al plan curricular. Nos 
interesa en este sentido analizar y reflexionar sobre los procesos internos que 
se fueron gestando en nuestra universidad tanto en  la institucionalización de la 
extensión, como los  mecanismos operativos y más instrumentales que fueron 
incorporándose para acompañar estas declamaciones teóricas.

La institucionalización de la extensión en la UNL. Principales logros
Gustavo Menéndez, (2011), actual Secretario de Extensión de la Universidad 
Nacional del Litoral sostiene en su artículo que uno de los principales desafíos 
que afrontan las universidades nacionales para los próximos años está relacio-
nado con el logro de una mayor institucionalización y reconocimiento académico 
de la extensión.

En el caso de nuestra Alta Casa de Estudios, la extensión formó parte in-
disoluble de un modelo de universidad que considera la educación como un 
bien público social y un derecho humano y universal que nace al calor de la 
reforma del 18 y está presente desde 1919 en su primer estatuto y hasta 
nuestros días  en nuestro recientemente aprobado Estatuto (2012). Asimismo 
se encuentra en diferentes documentos institucionales y resoluciones del Con-
sejo Superior como el caso de la Nº 274-C-S-(2006), originada en el interés de 
consejeros estudiantiles donde se solicita instaurar condiciones institucionales 
que favorezcan la incorporación de las prácticas de extensión a las propuestas 
curriculares de las carreras de la Universidad Nacional del Litoral de manera 
de profundizar alternativas de formación de profesionales sólidos y fundamen-
talmente comprometidos con la sociedad. También es posible observarlo en 
varios documentos institucionales que fundamentan su inclusión, entre ellos 
podemos mencionar el reciente Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2010-
2019, que promueve “Una Universidad que protagonice la construcción de una 
región socialmente inclusiva, en la que el conocimiento y los demás bienes 
culturales se distribuyan democráticamente; y siendo la Extensión Universitaria 
el pilar conceptual e ideológico de la Universidad Reformista que, junto a la en-
señanza y la investigación, profundiza y desarrolla sus funciones en la creación, 
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transmisión y divulgación del conocimiento con el correspondiente compromiso 
social en la búsqueda de una mayor y mejor calidad de vida”; a la vez sostiene 
“(…) que esta Universidad ha ido consolidando una política institucional en 
materia de Extensión Universitaria y vinculación con la sociedad, habiéndose 
impulsado diversas estrategias traducidas en programas y proyectos en pos de 
articular los logros académicos y de la investigación con los intereses sociales 
y las problemáticas relevantes desde el punto de vista local y regional (…)”.

Sin ánimo de hacer extenso este tramo del trabajo, consideramos que no 
podemos desconocer los esfuerzos que se vienen haciendo durante estos úl-
timos 20 años en pos de establecer mecanismos institucionales que permi-
tan plasmar en una praxis estas declaraciones teóricas. Nuestra Universidad 
cuenta con un sistema integrado de programas y proyectos de extensión. Un 
sistema que se fue conformando con el tiempo, a partir de decisiones políticas 
institucionales que permitieron la incorporación sistemática de la función de 
extensión en la vida académica de la institución, fortaleciendo al mismo tiem-
po a la propia universidad en su vínculo con la sociedad y que es modelo para 
todas las universidades del país. Este sistema es uno de los dispositivos de 
gestión más importante de las políticas de extensión de la UNL, que tiene como 
objetivo principal planificar y llevar adelante líneas de extensión que articulen 
las capacidades institucionales de la Universidad y sus prioridades, las nece-
sidades territoriales, las políticas públicas y los actores involucrados en una 
determinada problemática.

Los programas y proyectos de extensión representan espacios de trabajo e 
intervenciones en los temas y problemas de la agenda pública de mayor pre-
ocupación, en los que la UNL se involucra institucionalmente, brindando sus 
conocimientos, sus desarrollos científicos, tecnológicos y académicos, que se 
ponen en diálogo con los conocimientos y saberes de la sociedad y el estado, 
de los cuales la propia universidad forma parte, dirigiendo sus acciones prio-
ritarias a los sectores de mayor vulnerabilidad cultural, social y económica. El 
artículo 11º del Reglamento Sistema Integrado de Programas y Proyectos de la 
UNL1, (2005) define a los Proyectos de Extensión como unidades autónomas de 
acción, que cuentan con la asignación de recursos humanos, materiales y finan-
cieros, para la ejecución de un conjunto de actividades interrelacionadas nece-
sarias para el logro de objetivos específicos en un área determinada. Se con-

1) Resolución C.S. Nro. 169/05 mediante la cual se encomienda a Rectorado elaboración de 
un Proyecto de Reglamento que unifique la normativa respecto de Programas y Proyectos de Ex-
tensión, sobre la base de las Resoluciones C.S.Nºs 96/04; 143/95 y 171/00; y la Resolución 
Rectoral Nº 258/01. UNL
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forman como un modo más de articulación e integración de la Universidad con 
el medio socio-productivo, contribuyendo a la promoción del desarrollo regional 
y a la mejora de la calidad de vida de la población. La constitución de estos 
dispositivos suponen: reconocer a la sociedad en todas sus dimensiones, es 
decir, desde su complejidad, diversidad de actores, problemáticas, demandas 
y potencialidades; generar espacios de comunicación para el trabajo conjunto 
en la identificación de temas-problemas y puesta en marcha de proyectos de 
intervención; desarrollar experiencias interdisciplinarias de intervención, como 
también de metodologías de identificación de problemas y demandas sociales; 
promover la formación continua, la producción de nuevos conocimientos, la so-
cialización de conocimientos y metodologías de trabajo; propiciar la incorpora-
ción curricular de la extensión a partir de la identificación, estudio y propuestas 
de acción en relación directa con los diversos problemas sociales; incorporar a 
la comunidad universitaria (estudiantes, graduados, docentes y no docentes) a 
actividades de extensión, propiciando actitudes de compromiso social; promo-
ver una metodología participativa en la que intervengan los distintos actores 
sociales involucrados, durante su formulación y ejecución, así como también, 
en las distintas instancias de evaluación.

Convocatorias a proyectos de extensión como un aporte a la dimensión 
dialógica y comunicacional
La extensión en su dimensión dialógica intenta romper con la idea de “ba-
jar conocimientos”, “llevar al otro”, etc., suponiendo una unidireccionalidad de 
la comunicación de los conocimientos válidos. Las concepciones académicas 
deben ser puestas a dialogar con las ideas y con los modos de acción de los 
agentes sociales.

De allí que la Universidad Nacional del Litoral, en un enfoque que intenta 
romper con concepciones cientificistas, viene diseñando políticas de extensión 
que  habilitan diferentes dispositivos institucionales como son los programas y 
proyectos, los cuales llevan más de dos décadas de implementación, constitu-
yéndose en instancias de diálogo, de comunicación con el Estado, la Sociedad 
Civil y las políticas públicas. La extensión es considerada como un momento 
del proceso dinámico de la acción universitaria frente al conocimiento en el cual 
se toma a la sociedad como fuente de saber y como interlocutor válido que per-
mite interpelar el conocimiento científico y ponerlo en diálogo con los saberes 
locales, logrando una mutua imbricación y un mutuo aprendizaje que enriquece 
tanto a las ciencias como a las comunidades
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Hoy nos encontramos en una situación destacada. Nuestras políticas en 
materia de Extensión tienen un fuerte desarrollo y potencialidad. Año a año se 
llevan adelante mecanismos de convocatoria a proyectos de extensión donde 
participan numerosos equipos docentes, graduados y estudiantes que articu-
lan con organizaciones civiles y del Estado; año a año surgen nuevos desafíos, 
nuevas situaciones, que nos llevan a estar permanentemente revisando y eva-
luando estos procesos.

Las convocatorias a proyectos de extensión están atravesadas por la nece-
sidad de legitimar un modelo de actuación que nos permita la detección y abor-
daje de nuevas problemáticas o campos de estudio a partir del surgimiento de 
nuevos requerimientos sociales. En este sentido surgen ciertos temas de es-
tudio e intervención desde lo académico y científico que ameritan ser puestos 
en consideración y que requieren planificar de manera adecuada mecanismos 
para el aprovechamiento de las capacidades instaladas y los recursos huma-
nos de los que dispone la Universidad; asimismo el abordaje interdisciplinario 
en el tratamiento de estas problemáticas nos invita a pensar propuestas arti-
culadas entre las distintas Unidades Académicas y sus disciplinas con vista a 
un planteo integral de las mismas. Esto motivó en su momento la creación de 
Programas Institucionales de Extensión relacionados a diferentes temáticas ó 
problemáticas identificadas y/ó demandadas por el medio social tales como: 
derechos humanos, género, salud, ambiente, soberanía alimentaria, economía 
social y solidaria, delito, historia y memoria, problemáticas educativas.

Sin lugar a dudas el Sistema Integrado de Programas y Proyectos de Ex-
tensión (SIPPE), además de proponerse la consolidación de los procesos de 
gestión y de las capacidades institucionales en Extensión, se vuelve un dis-
positivo que posibilita la articulación y vinculación de los equipos académicos 
con los grupos y organizaciones sociales, teniendo como objetivo principal  la 
promoción del desarrollo local y regional y la mejora en la calidad de vida de 
los ciudadanos, a partir del desarrollo de diversas líneas de acción vinculadas 
a temáticas y/o problemáticas del medio socio-productivo y la promoción de 
espacios de articulación con las prácticas de docencia e investigación.

Como mencionábamos al inicio, nuestra universidad cuenta con un largo 
recorrido en el desarrollo de dispositivos para hacer cada vez más eficientes 
y eficaces sus acciones, es así que en 1994 se definió un plan de desarrollo 
institucional en donde promovía la creación de programas y proyectos a fin de 
organizar sus prioridades, y garantizar el buen uso de los recursos públicos, así 
como habilitar la evaluación sistemática de sus acciones en pos de mejorar 
la calidad y de evidenciar los impactos tanto académicos como sociales de 
las distintas líneas políticas que la universidad considerara prioritarias, dando 
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lugar a la primer convocatoria a proyectos de extensión en el año 1995 deno-
minada “universidad y sociedad”, que fue el puntapié inicial para que se instru-
mentarán año tras año convocatorias a proyectos de extensión, invitando a toda 
la comunidad universitaria a participar. 

En 1999 los proyectos pasaron a llamarse Proyecto de Extensión de Interés 
Social (PEIS) con el objetivo central de apostar –y aún hoy- a transformar las 
realidades de los sectores vulnerables; favorecer las condiciones socio pro-
ductivas de la región, fortalecer las instituciones democráticas y las políticas 
públicas con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad. Es así como 
en función de las experiencias adquiridas se vio la necesidad de impulsar es-
trategias con el fin de vincular la extensión al desarrollo académico de grado 
en las diferentes disciplinas y en cada una de las cátedras que la componen, 
surgiendo de esta manera, los Proyectos de Extensión de Cátedra (P.E.C.) en el 
año 1998. Mediante esta modalidad se integró el trabajo de extensión a los 
procesos de enseñanza, posibilitando el aprendizaje de contenidos específicos 
de los programas curriculares, en situación de contexto real. Paso siguiente, se 
crearon los Proyectos de Extensión de Interés Institucional (P.E.I.I.) a los efectos 
de dar respuesta a demandas concretas planteadas por diferentes sectores 
e instituciones. En el 2004 se crearon las Acciones de Extensión al Territorio 
(A.E.T.) y el Régimen de Voluntariado Universitario. Las AET son proyectos de 
extensión que tienen por objetivo central la formación de agentes promotores y 
multiplicadores en las diferentes temáticas abordadas, fortaleciendo alianzas y 
acuerdos interinstitucionales y sectoriales.

Los proyectos de extensión más allá de sus diferentes modalidades- presen-
tan las características de proyectos de desarrollo social, ya que cada uno de 
ellos está relacionado a un conjunto de problemáticas identificadas, vinculadas 
a un sector social muy bien definido y localizado en un determinado territorio.

Una nueva mirada al modelo de intervención: 
las convocatorias como estrategia
Si bien estos años fueron muy ricos en la experiencia de fortalecer estos me-
canismos y comprometer a la comunidad universitaria con esta dimensión sus-
tancial difundiendo su importancia, fue en el año 2013 cuando se decide hacer 
un corte temporal en los cronogramas que venían llevándose adelante con el 
fin de reflexionar sobre estos procesos y rediseñar las políticas institucionales 
respecto a las convocatorias de proyectos de extensión. En tal sentido, las 
discusiones estuvieron centradas en cuáles serían las estrategias más efica-
ces para identificar las necesidades y problemáticas sociales factibles de ser 
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abordadas por los proyectos. Se involucró de esta manera a todos los equipos 
de extensión para la discusión de los temas/problemas identificados como 
relevantes para la comunidad universitaria. 

Como modalidad de trabajo se propuso la construcción participativa de un 
“Contexto situacional”, al cual se definió como una construcción social en el 
que cobra relevancia el entorno físico, temporal y espacial inmediato a una 
situación comunicativa. Es aquel que provee de sentido al mensaje, proporcio-
nándole la lógica necesaria para ser interpretado adecuadamente. Para tal fin 
se consideró la sistematización de datos e información propia de la Universidad 
y del territorio (instituciones/organizaciones civiles de la ciudad, de la región y 
del Estado), en un proceso que involucró a todos los actores académicos, políti-
cos, productivos y de la Sociedad Civil en la construcción de una agenda común 
capaz de orientar las propuestas de intervención y desarrollo de los proyectos 
de extensión. Este nuevo enfoque, tiene como objetivos: construir una mirada 
común sobre las problemáticas sociales, consolidar las políticas de extensión 
de la Universidad en el territorio y seguir fortaleciendo un modelo de construc-
ción colectiva de conocimiento que transforme y construya una sociedad más 
justa e inclusiva.

El proceso de convocatoria 2014, centró la discusión sobre el protagonismo 
que los programas institucionales debían tener para la definición de la agenda 
social como eje vertebrador de la convocatoria, así como el rol de cada área de 
la secretaría. Para ello fueron necesarias muchas instancias internas de dis-
cusión y reflexión que permitieran identificar las principales dificultades que se 
presentaban en el modelo de actuación vigente a las cuales había que atender  
en pos  de mejorar la relación con el medio. Entre las que se menciona: 

- la falta de articulación de programas – proyectos (desconocimiento de la 
existencia)

-  ausencia de diálogo entre los programas – proyectos y las unidades aca-
démicas, 

-  falta de trabajo conjunto y comunicación con las organizaciones civiles 
en territorio y con los referentes del Estado para una mejor definición 
de los problemas, intereses, demandas territoriales, etc., así como, la 
necesidad de acceder y conocer las políticas públicas diseñadas por los 
gobiernos en sus diferentes escalas (municipal-provincial-nacional).

-  la necesidad de contar con diagnósticos sociales más certeros, entre otros.

Estas dificultades nos movilizaron a pensar que las convocatorias a pro-
yectos de extensión debían ser revisadas y analizadas, en pos de mejorar la  
calidad del proceso de su formulación; dando mayor participación a los actores 



Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

involucrados en los diferentes momentos de intervención, atendiendo a una 
mayor coordinación con los programas, así como también la promoción de es-
pacios multiactoriales que fortalezcan su articulación y la vinculación con las 
políticas públicas.

Si bien cuando hablamos de convocatorias sucesivas institucionalizadas, 
suele pensarse en acciones instrumentales/administrativas, en nuestra expe-
riencia, podemos afirmar que los procesos de reflexión teórica, junto al marco 
teórico que sustenta nuestra práctica, fue determinante para la reformulación 
del proceso de convocatoria a proyectos de extensión. Ello se tradujo en una re-
consideración de los tiempos en los cronogramas, como también, la dimensión 
pedagógica que se juega en los procesos de evaluación de las mismas, dando 
lugar a otras instancias de trabajo en equipos interdisciplinarios y de pertenen-
cias institucionales diferentes.

En cuanto al recorrido institucional de los proyectos de extensión, los mis-
mos presentan los siguientes momentos: construcción de ideas proyectos;  for-
mulación, evaluación y aprobación de los proyectos; ejecución, análisis de re-
sultados, aprobación del informe final y divulgación. La Secretaría de Extensión 
de la UNL tiene la responsabilidad de la instrumentación del Sistema con el 
acompañamiento del Consejo Asesor de Extensión, integrado por los responsa-
bles de extensión de todas las unidades académicas. 

Los proyectos son formulados por sus equipos y presentados a la Secretaría 
(a través de las respectivas unidades académicas) en el marco de las convoca-
torias realizadas. Al momento de cada convocatoria se realizan instancias de 
capacitación y asesoramiento dirigido a todos los interesados en participar. Los 
Proyectos de Extensión de Interés Institucional (PEII) se pueden presentar en 
cualquier momento del año.

Con el fin de acompañar y orientar el proceso de formulación de proyectos 
(en sus diferentes modalidades), se ha instituido la figura de “Idea Proyecto” de 
presentación obligatoria en cada convocatoria. La “Idea Proyecto” constituye el 
primer paso que todo equipo debe dar antes de formular y presentar el proyecto 
definitivo. Para contribuir a la articulación de la I.P. con el entorno social, en una 
primera aproximación, se elabora un documento con información actualizada 
sobre las diferentes políticas públicas implementadas por los gobierno en sus 
diferentes niveles, donde se reflejan temas centrales de la agenda pública, 
donde la Universidad debe involucrarse. Este documento es elaborado por el 
área de Acción territorial de la extensión, el área de análisis y monitoreo de 
las políticas públicas y SIPPE, y se encuentra disponible en la página Web 
de la Universidad Nacional del Litoral, con enlaces a los diferentes planes y 
programas de gobierno en el territorio.
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Es importante destacar que esta instancia es considerada una herramienta 
estratégica de relevancia para una mejor  vinculación con el medio social y las 
demandas territoriales; y que a su vez fortalecen un modelo de intervención que 
nos permite acrecentar el diálogo entre ambas esferas: la académica y la social.

La evaluación de  Ideas Proyectos (IP), se realiza en comisiones integra-
das por los miembros del consejo asesor (conformado por secretarios/as de 
extensión de todas las U.A), equipos centrales de gestión de los programas 
institucionales e integrantes de la Secretaria de Extensión con representación 
de sus diferentes áreas de pertinencia. Esta evaluación es tomada desde la 
perspectiva de la “evaluación formativa”; cuando usamos esta expresión recu-
peramos a Camilloni (2004), cuando habla en su artículo sobre esta expresión  
acuñada por Michael Scriven en 1967, autor al que se considera el anteceden-
te más importante en el campo contemporáneo de la evaluación, quien dice “es 
la evaluación que se centra en el proceso real, efectivo”, ésta definición se ha 
ido ampliando con el correr de los tiempos, nuevos emergentes como señala 
Brown y Glasner haciendo énfasis en que la evaluación formativa es principal-
mente continua ya que el feedback formativo normalmente contiene lenguaje 
de juicios. De ahí que en este momento  son muy importantes las  valoraciones, 
las consideraciones y aportes que enriquezcan  las propuestas señalando difi-
cultades o fortalezas  que serán de gran utilidad para los equipos interesados 
en mejorar la formulación del proyecto. Con el fin de acompañar esta etapa se 
elaboró una guía de consideraciones para la identificación de  cuestiones cen-
trales a tener en cuenta al momento de pensar un proyecto y su pertinencia a 
la extensión. Mencionamos algunos de los ítems de la guía: si responde a la 
conceptualización de lo que se define como extensión (pertinencia), la claridad 
en presentación del problema a abordar, la congruencia entre tema-problema- y 
socios destinatarios, la vinculación e identificación con políticas públicas sobre 
la problemática, su ubicación territorial así como conformación interdisciplinar  
de los equipos, todos ellos claves para un buen proyecto.

Una vez que se completaron estas instancias de valoraciones se presenta 
el formulario definitivo, que  deberá atravesar las siguientes evaluativas etapas: 

- Admisibilidad: Las propuestas son analizadas por la Secretaría de Ex-
tensión de la UNL a los efectos de constatar el efectivo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en cada convocatoria y de acuerdo a la modalidad co-
rrespondiente (acorde al reglamento). 

-  Pertinencia (criterio de inclusión): Está a cargo del Consejo Asesor de la 
Secretaría de Extensión. En esta instancia se analiza el cumplimiento con los 
criterios, definiciones institucionales y condiciones establecidas de acuerdo a 
la modalidad a la que cada proyecto se presenta.
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- Evaluación Externa: Esta instancia está a cargo de los evaluadores ex-
ternos a la universidad. Los Evaluadores Externos son Profesores de las Uni-
versidades Nacionales designados por el Consejo Superior de la UNL, especia-
listas en diferentes campos y con experiencia y reconocimiento en extensión. 
La evaluación externa está integrada por un jurado de dos miembros, con la 
condición que al menos uno de ellos acredite importantes antecedentes en la 
temática o problemática abordada por el proyecto y experiencia en extensión.  
La evaluación contempla una instancia de entrevista con los responsables de 
las propuestas, quienes pueden ser acompañados por representantes de orga-
nizaciones e instituciones con las cuales el proyecto propone trabajar. Como 
una estrategia de integración con los programas de extensión, en la última 
evaluación externa, se logro ordenar todas las propuestas presentadas en ejes 
temáticas en consonancia con los programas institucionales, y se invito a los 
directores/as de los mismos a participar de tan enriquecedor momento, lo que 
les permitió conocer y acceder otras dimensiones   de la propuesta, posibilitan-
do un mayor acercamiento y conocimiento. 

Una vez aprobados, cuentan con el acompañamiento y el monitoreo de la 
Secretaría de Extensión. Durante su ejecución y al finalizar los mismos, deben 
presentar informes parciales y final, con la opinión de los actores y sectores par-
ticipantes e informe realizado por la Secretaría de Extensión. Este informe final 
es acordado por el Consejo de Extensión y aprobado por el Consejo Superior.

Consideraciones finales
En este sentido y luego de realizar un balance de las acciones mencionadas 
es que planteamos a la práctica en extensión en continua evolución, ya que 
conlleva un proceso indispensable de estudio y reflexión que se organiza entre 
la construcción del conocimiento y la acción transformadora entre el sujeto y el 
objeto. La extensión es por ello comunicación.

Entendemos la Extensión Universitaria como práctica que articula la produc-
ción con el uso social de los conocimientos, no sólo transfiriendo, anticipando, 
capacitando y comunicando (cuestiones centrales en las políticas de extensión) 
sino -y fundamentalmente- escuchando, aprendiendo y reflexionando sobre los 
contenidos de los mensajes y la naturaleza de los problemas sociales.

Quienes hacemos extensión en la Universidad Nacional del Litoral, lo rea-
lizamos desde la firme convicción que es necesario romper con concepciones 
cientificistas que alejan a la universidad del diálogo, de la comunicación con el 
Estado, la sociedad y las políticas públicas, siendo necesario interpelar saberes 
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poniéndolos en dialogo con otros saberes logrando una mutua imbricación y un 
mutuo aprendizaje que enriquece tanto a las ciencias como a las comunidades. 

Sostenemos firmemente  la importancia dimensión comunicativa y dialógica 
recuperando palabras de Paulo Freire (1971): “la comunicación verdadera no es 
la transferencia, o la transmisión del conocimiento, de un sujeto a otro, sino su 
coparticipación en el acto de comprender la significación del significado. Es una 
comunicación que se hace críticamente.” 

Desde la secretaria de extensión, teniendo como sustento estas firmes con-
vicciones, apostamos a un modelo organizacional que acompañe estos postu-
lados teóricos. Por todo lo expuesto en esta ponencia podemos dejar algunas 
reflexiones. En primer lugar se considera de suma importancia el modo en que 
los equipos de extensión participan y las diferentes instancias y dispositivos 
que se instrumentan con el fin de favorecer la construcción conjunta de los 
problemas a atender, así como las estrategias para su resolución. En segundo 
lugar, resaltar que los requerimientos sociales son parte constitutiva de la uni-
versidad. En tercer lugar, que la extensión es una herramienta para el fortaleci-
miento de las políticas públicas.

Por último y retomando las ideas iniciales de esta ponencia, sostenemos: 
la extensión es una función esencial de nuestra Universidad que promueve el 
diálogo permanente, que moviliza a  la formación, transferencia y transforma-
ción del conocimiento científico en un proceso de interacción con el medio. Es 
la convicción, la voluntad entendida como el carácter, el arrojo y el compromiso 
que identifican el “deber ser” de la Universidad Reformista. Para ello la UNL ha 
desarrollado y profundizado un marco teórico conceptual traducido en prácticas,  
modelos de actuación y políticas institucionales que se asientan en principios 
actitudes y valores indispensables para modificar una realidad  en pos de una 
sociedad más justa e igualitaria.
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Programa Ambiente y Sociedad

Enrique Raúl Mihura; Patricia Mines; Alba Imhof
emihura@rectorado.unl.edu.ar
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen 
Desde el año 2006 se desarrolla en la Universidad Nacional del Litoral el Pro-
grama Ambiente y Sociedad de la Secretaría de Extensión Universitaria. Con-
tribuye a la resolución de problemas que se plantean en la sociedad actual, 
promoviendo la producción y transferencia de conocimientos e impulsando el 
desarrollo de nuevos métodos y tecnologías. Para ello conforma redes de coo-
peración internas en la Universidad, a fin de potenciar la producción académica, 
capacitación y formación ambiental de equipos interdisciplinarios, y redes de 
cooperación interinstitucionales. Planifica y coordina actividades para la reali-
zación de congresos, seminarios, jornadas y talleres sobre áreas protegidas, 
desarrollo sustentable, educación ambiental, políticas públicas y normativas am-
bientales. Desarrolla el dictado de asignaturas electiva sobre educación am-
biental, gestión ambiental y análisis de la sustentabilidad ambiental de proyec-
tos e integra a su proceso de gestión a estudiantes y docentes mediante el 
programa del voluntariado. A través de proyectos de extensión e investigación 
aborda diferentes temáticas.

Participa en la administración de las reservas de la Ciudad Universitaria, en 
Santa Fe y de la Escuela Granja, en Esperanza, ambas de propiedad de la UNL, y 
actúa en la cogestión de los Proyectos de Parque y Reserva Natural Islas Santa 
Fe, Reserva Urbana Oeste de la ciudad de Santa Fe, Micro Región Insular de 
Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes y Micro Región Cuenca del Arroyo 
Los Troncos. Finalmente promueve la iniciativa de Reserva de Biosfera en Am-
biente Urbano de la Región Metropolitana Santa Fe – Paraná. 

Palabras claves
Ambiente / Sociedad / Desarrollo / Sustentabilidad

mailto:emihura@rectorado.unl.edu.ar
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Objetivos
 • Promover el enfoque proyectar ambientes, mediante experiencias de abor-

daje de sistemas de diferentes escalas.
 • Reflexionar sobre el concepto de desarrollo sustentable, la protección 

de áreas naturales, los estilos de desarrollos posibles y socialmente 
acordados.

 • Promover el diálogo de saberes y la reflexión crítica desde el enfoque bio-
centrico y de sistemas complejos, a partir de articular docentes, inves-
tigadores y extensionistas entre sí y con diferentes sistemas sociales.

 • Promover y gestionar  a través de actividades formales y no formales la 
incorporación de la dimensión ambiental en todos los niveles de educa-
ción y de la comunidad.

 • Promover la articulación, organización y evolución de la inteligencia terri-
torial para el desarrollo sustentable.

 • Avanzar en la categorización y puesta en valor de las áreas protegidas 
existentes y promover la implementación de nuevas áreas protegidas.

 • Formar estudiantes y docentes de diferentes niveles de enseñanza, en el 
conocimiento y manejo de los sistemas ambientales.

Marco teórico de referencia
Desde la década del sesenta estudios elaborados con diferentes criterios, en-
tre los más destacados cabe mencionar a Los Límites al Crecimiento1 y El Mo-
delo Mundial Latinoamericano2 del Instituto Tecnológico de Massachussetts y 
de la Fundación Bariloche respectivamente, vienen coincidiendo, sobre que el 
paradigma -creencia/supuesto-, aún vigente, los recursos son infinitos y que su 
eventual degradación puede ser subsanada por el sistema científico y tecnológi-
co, es el principal responsable de la aceleración del proceso de degradación del 
ecosistema mundial, la existencia de una profunda crisis y el posicionamiento 
del sistema planetario en el camino de una probable hecatombe ecológica.  
Dando lugar cómo contrapartida a la existencia de un nuevo paradigma, que se 
encuentra en proceso de convalidación, sobre que los recursos son finitos y el 
sistema científico y tecnológico posee limitaciones para restituir, recuperar, reu-
tilizar, en tiempo y forma, los recursos una vez degradados, y a dos criterios cla-
ramente diferenciados, para evitar la hecatombe: 1) Detener, con los impactos 
que ello implica en la vida de las sociedades de los países subdesarrollados y 
en vías de desarrollo en términos de aumento de la indigencia, la pobreza, el 
desempleo, etc., y 2) Construir una mejor sociedad.
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La comprobación científica de la existencia de la crisis llevo a la comunidad 
mundial a creer en dicha definición y a organizarse y actuar en consecuencia y 
desató a nivel mundial un proceso de cambio y de búsqueda de nuevos mode-
los de organización social y de gestión y planificación del desarrollo.

En el año 2004 Gallopín y otros, enriquecen y reeditan por medio del Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, el Modelo Mundial Latinoa-
mericano, reafirmando que el camino continúa siendo la construcción de una 
mejor sociedad. Camino en el cual han invertido tiempo y sabiduría en sus 
diferentes obras el mismo Gallopin y reconocidos expertos como Enrique Left, 
Howard Odum, Rubén Pesci, Enrique Ortega, Manfred Max Neff, Walter Pengue, 
Axel Dourognanni.

Pasados más de 40 años de la emergencia de la crisis, en los cuales sus 
manifestaciones  se han agravado, se puede visualizar en un horizonte de 80 
a 150 años el agotamiento de los recursos fósiles y una mayor desaceleración 
del proceso de desarrollo socio económico tal cual lo conocemos, con duras 
consecuencias para las condiciones de vida en el planeta. Por ello no es solo 
indispensable continuar conceptualizando y diagnosticando lo que ocurre, sino 
que es urgente encontrar los procedimientos que transformen nuestra sociedad 
en una sociedad sustentable. 

Inspirados en los trabajos El Modelo Latinoamericano, Proyectar la Susten-
tabilidad3 y Procedimientos de Gestión para el Desarrollo Sustentable4, desde 
el Programa Ambiente y Sociedad trabaja en la implementación de las seis 
“Estrategias para la Construcción de una Mejor Sociedad”5, que se describen 
a continuación:

Estrategia 1 “Tomar conciencia sobre lo que se debería cambiar” (E1): es 
generar estrategias de educación y reflexión crítica, a partir del concepto de 
dialogo de saberes, tendientes a aumentar el grado de conciencia existente 
sobre el paradigma “los recursos son finitos y el sistema científico y tecnoló-
gico posee limitaciones para restituir, recuperar, reutilizar, en tiempo y forma, 
los recursos una vez degradados” y sobre el riesgo que implica, para la conti-
nuidad de la vida en el planeta continuar pensando en  que “los recursos son 
infinitos y que su eventual degradación puede ser subsanada por el sistema 
científico y tecnológico”.6

Estrategia 2 “Considerar al ambiente cómo sistema – proceso de interaccio-
nes múltiples y adoptarlo cómo unidad de desarrollo” (E2): es entender el am-
biente como un sistema/ proceso de interacciones múltiples7 y considerarlo 
como el tipo de unidad más adecuado, para la implementación de procesos de 
desarrollo. Frente a la necesidad de contribuir a revertir las situaciones proble-
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mas existentes y con ello de modificar las tendencias a sus agravamientos, se 
hace necesario visualizar al ambiente como un sistema de coordenadas tiempo 
espacio, a semejables a un campo de fuerzas, con origen tanto en los sistemas 
no construidos por el hombre (huracanes, sismos, inundaciones, etc.), como en 
los construidos por éste para su beneficio, como especie. Las intervenciones 
deben ser cuidadosamente diseñadas, si el fin que se persigue es proteger y 
potenciar sus principales atributos. Ello requiere de la realización de un diag-
nostico complejo y de un creativo y leve proceso de proyectación -indagación, 
diseño y gestión-.3

Estrategia 3 “Imaginar y proyectar sociedades que nos permitan lograr y 
mantener armonía, con los sistemas no construidos por nuestra especie” (E3): 
parte de reflexionar sobre cómo establecer una mejor relación con los sistemas 
no construidos por nuestra especie. Se propone iniciar la reflexión a partir del 
concepto de sociedad de flujos cíclicos3, que plantea una sociedad que encare 
holística y relacionalmente la realidad, y avanza en el diseño de sus atributos 
principales desde las siguientes premisas: predominio de técnicas integradoras, 
manejo de todos los tipos de capital, planificación de corto, mediano y largo pla-
zo, ciclos retroactivos y ecosistemas autorrenovables, como unidad productora.

Estrategia 4 “Materializar procesos de Desarrollo Humano Sustentable” (E4): 
es concebir el desarrollo como un medio para mejorar la calidad de vida (todas 
las formas), entendida como la satisfacción de las necesidades humana fun-
damentales, en un marco de conservación del patrimonio natural y cultural. Lo 
expresado consiste en llevar adelante un proceso de crecimiento económico 
con equidad y sustentabilidad ambiental3 y se puede lograr a través de un pro-
ceso de estudio y adaptación9, que requiere contar con capacidad de gobierno, 
mediante un sistema de gobierno, que garantice el dialogo de saberes y la 
concertación estratégica.

Estrategia 5 “Constituir empresas colectivas micro – regionales” (E5): es 
contar con nuevos sistemas de gobernanza, basados en la constitución de 
asociaciones democráticas entre los sujetos, las organizaciones sociales, los 
gobiernos y las empresas, que interactúan en cada lugar.10 La construcción y 
puesta en funcionamiento de este tipo de sistemas requiere de una concep-
tualización del poder, que consiste en comprenderlo como la resultante de tres 
componentes: las relaciones-decisiones, el conocimiento y el capital. A partir de 
lo cual se plantea el diseño de cada unidad sobre la base de una analogía con 
las grandes empresas, dividiendo el sistema de organización social (red), con 
asiento en cada unidad micro-regional en tres subsistemas: Político–Institucio-
nal; de Ciencia, Tecnología y Formación de Recursos Académicos y Económico.
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Estrategia 6 “Cambiar paradigmas en formación de recursos académicos, 
ciencia y tecnología” (E6): el abordaje de la complejidad y la incertidumbre, que 
constituyen las características centrales de los conflictos actuales, requieren 
de una re-contextualización de los abordajes disciplinarios, mediante la progre-
siva incorporación de los enfoque inter y trans disciplinarios3. Dirección en la 
cual, la evolución del conocimiento, desde la teoría general de sistemas hasta 
los nuevos desarrollos sobre sistemas complejos o también llamados sistemas 
vivos efectuados por diferentes escuelas de pensamiento y acción11, indican el 
camino a seguir para efectuarla. En palabras de Gibbons los conocimientos ne-
cesarios están distribuidos y por ende deben ser construidos colaborativamente 
porque no están todos en la universidad. En este camino los ámbitos convencio-
nales donde se lleva a cabo la investigación científica, sobre procesos de desa-
rrollo sustentable deben ser replanteados/ readecuados. Los laboratorios para 
desarrollar experiencias de desarrollo sustentable, deben ser escenarios reales 
en los cuales el sistema de muestreo y análisis debe incluir todos los saberes 
disponibles. Los enfoques y metodologías de investigación deben ser interacti-
vas con el medio y las verificaciones relacionadas con los desarrollos de nuevos 
sistemas y/o innovaciones en sistemas pre-existentes, deben producirse sobre 
la base de resultados alcanzados en términos de mejorar la calidad de vida. 

Los laboratorios a cielo abierto
El Programa trabaja en su implementación en los sistemas ambientales de-
nominados Microrregión Insular de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo 
Leyes y Cuenca del Arroyo Los Troncos y promueve el mismo enfoque para la 
Reserva Urbana Oeste en proceso de implementación por parte de la Munici-
palidad de Santa Fe.

En dichos sistemas se han constituido dispositivos de articulación de organi-
zaciones institucionales e individuos y se promueve su funcionamiento en red. La 
Universidad contribuye con la participación de equipos de cátedra, que se expre-
san por medio de proyectos de extensión, investigación y educación experiencial.

La modalidad actual de funcionamiento de las redes en formación res-
ponde a un perfil multidisciplinario/interdisciplinario lo cual provoca errores y 
desencuentros, disminuyéndose de esta manera la eficiencia del sistema de 
gestión interactiva.

La modalidad de funcionamiento deseada es la transdisciplina, proceso 
donde la prioridad de los grupos es el análisis en conjunto de diferentes situa-
ciones problemas, a partir de una cosmovisión o paradigma compartido.
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La investigación interactiva
Es la metodología que utiliza el Programa Ambiente y Sociedad para articular 
en la gestión a la extensión, la investigación y la enseñanza y resumidamente 
consiste en la gestión de tres procesos (sub procesos), alrededor de los cuales 
el equipo organiza su funcionamiento colectivo, a saber:

P1- Dialogo de saberes y gestión interactiva: Es la realización de situaciones 
de trabajo (conversaciones, reuniones, talleres, seminarios, cursos, ) con los 
autores del desarrollo del sistema ambiental definido cómo unidad de actua-
ción, que deben ser oportunamente proyectados/ diseñados.

P2- Producción de contenidos: proyectar las reuniones identificadas: día, lu-
gar, horario, contenidos, representante/s del proyecto en cada caso.

P2.1- Prestación de Servicios: requiere la generación de información sobre 
el lugar y la producción de programas/ proyectos, que permiten resolver proble-
mas concretos, lo que vuelve factible la gestión interactiva y posibilita a través 
de ella el enriquecimiento, mejor desarrollo y mayor consistencia de los progra-
mas/ proyectos formulados.

P2.2- Elaboración de nuevos conocimientos: análisis y construcción de cono-
cimientos sobre el foco definido (gestión del desarrollo sustentable), mediante 
el análisis de situaciones (sincrónico) y procesos (diacrónico), mediante el uso 
de indicadores y patrones.

Síntesis del Subproceso P2.1 “Proyectar Ambientes”
A. Comprender el ambiente seleccionado, es “desarmarlo”, progresivamen-

te, según dos niveles:
 a) Primer nivel de comprensión (diagnostico): descripción, análisis lineal 

y determinación de objetivos de política.
 b) Segundo nivel de comprensión (diagnostico): análisis relacional y de-

terminación del conflicto más perturbador.

B. Proyectar/implementar adecuadamente las transformaciones del am-
biente seleccionado. 

 a) Diseñar los ciclos de proyecto a recorrer, con el rumbo y marco que 
brindan los objetivos de política determinados.

 b) Diseñar/implementar el tema generador -tema acción- del primer ciclo 
de proyecto, tomando como insumos a las potencialidades identificadas. 
Es el comienzo de solución de las interfases conflictivas identificadas.
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Organización operativa
El Programa Ambiente y Sociedad actúa en la Universidad Nacional del Litoral 
mediante los siguientes dispositivos de funcionamiento en red:

Consejo de Dirección: representa la articulación con las Facultades, está 
integrado por un representante titular y uno alterno de cada Unidad Académi-
ca y tiene por misión consensuar la planificación anual, supervisar y controlar 
la gestión de actividades. Su funcionamiento consiste en reuniones abiertas, 
trimestrales y rotativas en las unidades académicas. A continuación se incluye 
su conformación actual:

Consejo de Dirección del Programa Ambiente y Sociedad

Miembros Unidades Académicas

Pedro Sánchez Izquierdo y Sandra Gallo FCJS

Darío Manzoli y Betina Mariño FCV

María Daniela García y Enrique Campanella FICH

Claudio Fernández Macor FCE

Eduardo Vidal FHUC

Alejandro Bernabeu y Eduardo Gropelli FIQ

Patricia Beatriz Mines FADU

Andrés Attademo y  Celina Junges FBCB

Carlos D`Angelo FCA

Verónica Reus y Jorge Saccone FCM

Seminarios - Taller sobre Proyectos Asociados: participan en ellos integran-
tes del Consejo de Dirección y del equipo de coordinación del Programa y equi-
pos de Cátedra de las Facultades de la UNL. Su misión es la de facilitar exposi-
ciones y debates de trabajos terminados, en ejecución y a ejecutar -aprobados y 
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en formulación (diferentes grados de desarrollo: ideas proyecto, en adelante)- y 
a partir de ello lograr articulaciones entre equipos de cátedra, que posibiliten 
el desarrollo y fortalecimiento de la organización en red y de las subredes por 
temáticas/problemáticas comunes la primera pueda subdividirse. Adquiriendo-
se de ésta manera una mayor capacidad de respuesta para el abordaje de 
problemas comunes y la gestión asociada en diferentes sistemas territoriales. 

Su funcionamiento anual incluye la realización de tres encuentros abiertos y 
rotativos en las unidades académicas.

Equipo del Programa Ambiente y Sociedad: es el nodo coordinador de la red 
y está conformado por Mg. Ing. Enrique Raúl Mihura (Director), Lic. Alba Imhof 
(Coordinadora Reservas), Mg. Arq. Patricia Mines (Coordinadora Turismo) y las 
becarias Ing. Ambiental Ludmila Alberto (Energías Renovables), Ing. Ambiental 
Mariana Vera (Servicios Sanitarios) y  tiene por misión elaborar la planificación 
anual, coordinar, gestionar y registrar actividades y elaborar la Memoria Anual. 

Su funcionamiento consiste en reuniones semanales abiertas, en la Secre-
taría de Extensión del Rectorado.

Ambientes de interacción prioritaria
De acuerdo con lo establecido por el Consejo Superior de la UNL, el Programa 
Ambiente y Sociedad actúa prioritariamente en el Centro Norte de la Provincia de 
Santa Fe. Con particular enfasis en las localidades de Santa Fe, Gálvez, Esperan-
za, Rafaela y Reconquista y sus respetivas áreas de influencia, en las que se en-
cuentran los asentamientos institucionales de la Universidad Nacional del Litoral.

Líneas de trabajo
El proceso de gestión se encuentra organzado en cuatro líneas principales de 
trabajo:

1. Educación para el Desarrollo Sustentable
2. Gestión de Áreas Protegidas
3. Gestión y Planificación del Desarrollo Sustentable.
4. Gestión Integral de Riesgo de Desastres

1. Educación para el Desarrollo Sustentable
Se lleva adelante, con enfoque de educación experiencial, a través de los docen-
tes que integran la red, mediante asesoramientos y conferencias, asignaturas 
electivas y optativas, actividades en las reservas Ecológicas Ciudad Universi-
taria y Escuela Granja, Proyectos de Extensión e Investigación y la implementa-
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ción y análisis de casos (ejemplos demostrativos). Los procesos de enseñanza 
y aprendizaje así organizados involucran temas tales cómo: ecosistemas y es-
pecies locales y regionales gestión de áreas protegidas, gestión y planificación 
del desarrollo sustentable, gestión integral de riesgo de desastres, consumo 
responsable, organización y funcionamiento del espacio publico, eficiencia ener-
gética y energías alternativas, servicios sanitarios, producción más limpia, ges-
tión integrada de residuos.

Los ambientes de humedales constituyen en cantidad y calidad uno de los 
rasgos dominantes de la identidad del litoral argentino y de nuestra región 
en particular, razón por la cual es una prioridad del programa promover su 
adecuado manejo.

Un humedal es un ecosistema que permanece en condiciones de inunda-
ción cuyos suelos se saturan de agua en períodos de tiempo considerables. 
La propiedad principal que estos sistemas comparten es que el agua juega un 
rol fundamental para la determinación de su estructura y funciones ecológicas.  
Los humedales albergan numerosos recursos, poseen atributos y funciones y 
brindan servicios ecosistémicos fundamentales para el desarrollo de la vida de 
las poblaciones que los habitan.12

En contextos como el de la Región Metropolitana Santa Fe Paraná, en donde 
gran parte del territorio es en sí mismo un humedal, encontramos áreas que 
están siendo protegidas por alguno de estos regímenes especiales, y otras 
-por fuera de estos espacios- que han sido producto de procesos de expansión 
urbana; que también poseen alta biodiversidad; un patrimonio natural y cultural 
asociado a esa riqueza; huellas de los usos y procesos productivos que en 
ellos tienen y tuvieron lugar; poblaciones y dinámicas heterogéneas; servicios 
e infraestructuras insuficientes; patrones de uso del suelo no concertados inter 
jurisdiccionalmente y dispar grado de concientización y preparación frente a 
la vulnerabilidad del riesgo hídrico.12 Desde un enfoque integral y holístico el 
proceso de ocupación del valle de inundación del río Paraná ofrece la oportu-
nidad de montar un laboratorio a cielo abierto y llevar adelante el proceso de 
proyectar ambientes, investigando sobre las ventajas y dificultades de habitar 
en humedales, pensando estrategias de conciliación conservación-desarrollo y 
articulación de actores en sistemas de gobernanza para la gestión del desarro-
llo sustentable. 

2. Gestión de Áreas Protegidas
El objetivo de las áreas naturales protegidas es “conservar la diversidad bio-
lógica, mantener los procesos ecológicos, proteger los ambientes y prevenir 
daños” en áreas representativas de los distintos ecosistemas del planeta. Ade-
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más de favorecer la conservación, estos espacios brindan oportunidad para la 
investigación científica –fundamental para incrementar el conocimiento de los 
recursos–, la educación, la recreación y el turismo.”13. Sitios Ramsar, Reservas 
de Biosfera, Parques Nacionales, Reservas Urbanas, son algunos de los mode-
los y categorías de gestión que se encuentran en Argentina.

La Universidad Nacional del Litoral cuenta con dos áreas protegidas de su 
propiedad, que son gestionadas por el Programa Ambiente y Sociedad a tra-
vés un Comité de Manejo en cada caso. Además desde el Programa también 
acompaña los procesos de creación, puesta en marcha y gestión de otras áreas 
protegidas de la provincia de Santa Fe.

Reserva Ecológica Ciudad Universitaria de la UNL
La reserva está ubicada al norte de la Ciudad Universitaria, junto al Predio UNL-
ATE y frente a la laguna Setúbal. Se trata de un espacio natural con una superfi-
cie aproximada de 12 hectáreas que preserva un paisaje propio del valle aluvial 
del río Paraná, enclavado prácticamente en un ambiente urbano.

Creada en 1998 a partir de un convenio entre la Universidad y la Fundación 
Hábitat & Desarrollo, la reserva posee una flora autóctona y una importante 
diversidad faunística compuesta de invertebrados, aves acuáticas, algunas mi-
gratorias, y peces. Además, conviven varias especies de mamíferos y reptiles 
adaptados a las condiciones del área.

Por su riqueza y diversidad, la reserva es un espacio clave para la realización 
de proyectos de investigación, extensión y docencia. Asimismo, es un ámbito de 
esparcimiento, recreación y entretenimiento para quienes gustan de la natura-
leza. Es también fuente de conocimiento y de información para aquellos que la 
estudian, enseñan o investigan.

La entrada a la reserva ecológica es libre y gratuita durante todo el año y 
se puede ingresar de miércoles a domingo en el horario de 9:30 a 19:30. En la 
Reserva también se realizan visitas guiadas a establecimientos educativos con 
personal entrenado en días y horarios a convenir.

Reserva Natural Universitaria de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja 
de Esperanza (UNL) “Médico Veterinario Martín Rodolfo de la Peña”
Fue creada el 11 de septiembre de 1979 merced a la gestión del Médico Vete-
rinario Martín Rodolfo de la Peña, es un relicto de 70 ha del bosque xerófilo de 
algarrobo y quebracho blanco situado en la región de los Espinillares y Algarro-
bales Pampeanos, única en la provincia para este tipo de vegetación.

Por resoluciones de los Consejos Directivos de la Facultad de Ciencias Vete-
rinarias y de la Facultad de Ciencias Agrarias Nº 658/15 y Nº 275/15 respec-
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tivamente, se dio nombre de “Médico Veterinario Martín Rodolfo de la Peña” 
a la Reserva Natural de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja. Dado 
la profusa y prolongada trayectoria del Médico Veterinario de la Peña, como 
investigador y divulgador del valor e importancia de la fauna y flora regional; su 
compromiso permanente con la gestión de la reserva y con el territorio en el 
que ésta se ubica.

3. Gestión y Planificación del Desarrollo Sustentable, en contexto de cambio 
climático: proyectos inter institucionales/ laboratorios a cielo abierto

Reserva de Biosfera en Ambiente Urbano - Región Metropolitana 
Santa Fe – Paraná
El río Paraná y las ciudades de Paraná y Santa Fe son los principales elementos 
estructuradores del paisaje natural y socio cultural del lugar. Dos ciudades de 
importancia en la vida institucional del país, sedes de la última reforma consti-
tucional de 1994. Se encuentran separadas por un majestuoso río de 16.000 
m3/seg de caudal modulo anual, que posee en el lugar un valle de inundación 
de 15 km de ancho, desde 1968 logran su comunicación vial mediante un cru-
ce subfluvial de 3 km de largo: el túnel “Uranga – Silvestre Begnis”. En ellas 
habita una población agobiada por los problemas generados por la ausencia de 
políticas de estado y la pobre calidad de políticas públicas.
 
El río Paraná, su valle de inundación y afluentes: ecosistema 
y servicios ambientales
El ecosistema guarda un preciado tesoro representado por los elementos que 
estructuran su paisaje: su morfología, su biodiversidad y la cultura de los pes-
cadores e isleños. Pero además estos brindan innumerables servicios ambien-
tales, que posibilitan el abastecimiento de agua (potable, riego), la generación 
de energía, la evacuación de aguas servidas, la pesca comercial y recreativa, el 
transporte fluvial, los deportes náuticos (lanchas, esquí acuático, buceo, wind-
surf, canotaje, velerismo, travesías en kayacs)

La ciudad de Paraná: sobre su margen izquierda, la ciudad de Paraná repre-
senta la zona alta y ondulada del área, surcada por arroyos meandrosos y pinto-
rescos. Las interfases con el río las conforman barrancas, playas y anegadizos. 

La ciudad de Santa Fe: Sobre su margen derecha, representa la zona baja y 
plana del área y sus interfases con el río son difusas.

Destinado a mejorar la calidad de vida alrededor de un millón de habitantes 
y conservar el patrimonio natural y cultural del AMSP el Proyecto de RBAU re-
presenta el medio para mejorar el posicionamiento que ambas ciudades tienen 
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a escala nacional. Compitiendo el nuevo espacio con los correspondientes a 
Rosario y Córdoba. 

Los problemas que a continuación se mencionan son aquellos que afectan 
en diferentes grados la sustentablidad del sistema ambiental bajo estudio: 
AMSP, y les cabe la denominación de problemas de sustentabilidad. Surgen 
como consecuencia de procesos de desarrollo, en los cuales el tipo de aprove-
chamiento que se realiza de los recursos determina su degradación y/o ago-
tamiento. Dejando a las futuras generaciones sin la posibilidad de continuar 
aprovechándolos.

Desde la perspectiva explicitada un diagnostico preliminar arroja el siguien-
te listado de problemas: indigencia, pobreza, pérdida de calidad de vida, dis-
minución/ pérdida de biodiversidad y diversidad socio cultural, modificación 
negativa del paisaje natural y socio cultural, crecientes niveles de inseguridad, 
desempleo, degradación y/o pérdida de recursos renovables y no renovables, 
aprovechamiento de los recursos renovables a tasas superiores a las tasas 
de reposición de los mismos, aprovechamiento de los recursos no renovables 
sin considerar la característica de finitud de los mismos, acción invasiva de los 
humedales (río Paraná, su valle de inundación y afluentes), caótico proceso de 
ocupación territorial, ausencia de clasificación y reciclaje domiciliarios de los re-
siduos sólidos, déficits en la prestación de servicios públicos, legislación limita-
da y restringidas estructuras de control, ausencia de procesos de concertación 
y planificación del desarrollo socio económico territorial de corto, mediano y 
largo plazo, desaprovechamiento de los saberes disponibles (científico-acadé-
micos y populares), falta de responsabilidad en el consumo, bajos niveles de 
conciencia y responsabilidad socio ambiental.

Estrategia del Programa Ambiente y Sociedad: 
FORTALECIMIENTO DE SU ARTICULACIÓN:

1) Seguimiento y análisis del proceso “Puente Santa Fe – Paraná”.
2) Promoción del proyecto de aprovechamiento integral de la interfase te-

rritorial, de propiedad del ENTE, que debería ser un ejemplo demostrativo de la 
integración, en función de los roles, funciones, servicios que ofrezca. Ampliando 
las funciones actuales del ente de infraestructura al servicio de la vinculación y 
el transporte, la pensada de ordenamiento y planificación regional, construyen-
do con sus propios recursos una demostración adicional de integración.

Microrregión Insular de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes 
Es una unidad de desarrollo en construcción de 243 km2 de superficie, con una 
población de 50.000 habitantes. 
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Se trata de territorios rur-urbanos atravesados por riachos y arroyos, parte 
de un sistema de humedales con alta biodiversidad; un patrimonio natural y cul-
tural asociado a esa riqueza, a las huellas de los usos y procesos que en ellos 
tienen y tuvieron lugar; con poblaciones y dinámicas heterogéneas; indiferente 
expansión urbana sobre áreas naturales y  productivas; un fuerte y desordena-
do crecimiento de la actividad turística; servicios e infraestructuras insuficien-
tes y escaso aprovechamiento de las potencialidades de su condición insular/ 
fluvial; patrones de uso del suelo no concertados inter-jurisdiccionalmente y 
dispar grado de concientización y preparación frente a la vulnerabilidad hídrica.  

Estrategia del Programa Ambiente y Sociedad: Elaborar e implementar un 
Proyecto de Extensión de Interés Institucional, que permita disponer del produc-
to central que ofrece cómo empresa territorial. Cuyos componentes contemplen 
(no excluyentes):

1) Firmar «Convenios de Cooperación UNL - Gobiernos (Provincial, Municipa-
les de Santa Fe y San José del Rincón y Comunal de Arroyo Leyes)».

2) Identificar y desarrollar concertadamente «Cursos de Acción para la Imple-
mentación de Procesos de Desarrollo Sustentable con foco Turístico»

3) Constituir un dispositivo de articulación y gestión asociada de la Micro-
rregión Insular de Santa Fe, San José del Rincón y A° Leyes, a partir de:

- Elaborar el documento constitutivo (disponemos de formatos y conteni-
dos), tomando como ejemplo el de formación de la Microrregión “Crespo 
y Aldeas Aledañas, Entre Ríos.

- Participar en reuniones/ talleres que permitan recoger iniciativas ciuda-
danas, para re-discutir, ajustar, cambiar el punto anterior y queden articu-
ladas por ese proyecto central.

Microrregión «Cuenca del Arroyo Los Troncos». Departamento Las Colonias. 
El problema objeto de análisis e interacción, en este sistema, consiste en los 
anegamientos de suelos productivos del Departamento Las Colonias (zona cen-
tro santafesina), provocado por las siguientes causas:

1. Impactos generados por  modificaciones del uso del suelo, provocado 
por el modelo productivo vigente de agricultura permanente, sumado al 
hecho de que algunos usos no siempre son adecuados a la aptitud natu-
ral del suelo.

2. Escasa o nula planificación hídrica a escala de cuencas regionales y de-
ficiente mantenimiento del sistema de drenaje y de caminos rurales en 
general.

3. Impactos dela variabilidad y cambio climático, como por ejemplo:
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3.1. Persistencia de niveles freáticos altos en la región, que genera mayores  
potenciales de escurrimiento de los suelos.

3.2. Aumento de la frecuencia e intensidad de precipitaciones en la región. 

La problemática de las inundaciones afecta a un región productiva de apro-
ximadamente 25.000 km2, que abarca el centro-oeste de la Provincia de Santa 
Fe y Oeste de la Provincia de Córdoba.  En ella se observa un deficiente orde-
namiento territorial y si bien cuenta con numerosas instituciones, existe desar-
ticulación entre ellas y escasa asunción de roles en cuanto a la solución de la 
problemática hídrica del territorio. 

En este marco, la Comisión para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del 
departamento Las Colonias (CODETEA), una organización inter-institucional, se 
constituye en demandante dela mitigación del problema,

“Los anegamientos ocurridos recientemente (2003-2016) en el departa-
mento Las Colonias (aproximadamente 6.000 km2 de superficie), genera-
ron graves afectaciones al sistema productivo, impactando negativamente 
sobre las economías locales” (CODETEA, 2016.)

Entre las instituciones académicas y/o técnicas que participan y asesoran 
a CODETEA se encuentran: UNL (FCA, FICH, FCJS. Programa Ambiente y Socie-
dad), INTA (AER Esperanza, EEA Rafaela), Gobierno de Santa Fe (Ministerios de 
Infraestructura y Transporte (M.I.T.), de Medio Ambiente y de la Producción), 
entre otras. La coordinación actual de CODETEA está a cargo de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la UNL.

Frente a la problemática mencionada, se planteó, desde un marco de coo-
peración inter-institucional, llevar adelante una estrategia de gestión integrada 
de los recursos hídricos en una cuenca representativa del Departamento Las 
Colonias: la cuenca del Aº Los Troncos.

Esta cuenca se eligió luego de un análisis integral de las condiciones de 
drenaje de todo el departamento que hizo CODETEA. La misma está ubicada al 
sureste del departamento y abarca unos 500 km2 de superficie. Es representa-
tiva de la problemática regional, tiene una superficie adecuada para el análisis 
e incluye varias localidades con fácil accesibilidad y separadas por distancias 
no muy grandes, como San Jerónimo Norte, Las Tunas, San Carlos Norte-Centro 
y Sur, Frank, Colonia San José y San Agustín.

Estrategia: Elaborar e implementar un Proyecto de Extensión de Interés Ins-
titucional, que permita disponer del producto central que ofrece cómo empresa 
territorial. Cuyos componentes contemplen (no excluyentes):
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1) Garantizar la «Continuidad de la Participación y la Calidad de la Oferta 
Científico Tecnológica de la UNL, en el ámbito de la Comisión para el 
Desarrollo Tecnológico y Agropecuario del Dpto. Las Colonias (CODETEA)», 
contribuyendo en el proceso de planificación regional.

2) Implementación de un área demostrativa de procesos rurales y urbanos 
de desarrollo sustentable, con énfasis en un adecuado manejo de los ex-
cesos hídricos que, producto del cambio climático en curso, representan 
la principal problemática regional. Para ello se visualizan cómo compo-
nentes necesarios:

- La implementación de practicas de manejo que armonicen la relación 
conservación - desarrollo, mediante la formulación de una propuesta ela-
borada por las Facultades de la UNL, que defina y constituya una geren-
cia territorial.

- La integración del accionar (PEIS, AET, PEEE, CAI+D Orientados, CAI+D) 
de grupos de docentes, investigadores y extensionistas, para optimizar 
la gestión.

4. Gestión Integral de Riesgo de Desastres
Aún sin desarrollar plenamente, toda estrategia de desarrollo sustentable debe-
ría iniciar en un análisis de gestión de riesgo de desastres. En la región estos 
se relacionan con tormentas, inundaciones, desmoronamiento de barrancas, 
sequias, incendios, propagación de combustible, plaguicidas.

Estrategia del Programa Ambiente y  Sociedad:
PROMOVER EL DISEñO E IMPLEMENTACIÓN DE:

1) Mapas de riesgo 
- Mapas de amenazas 
- Mapas de vulnerabilidades

2) Sistemas de Alerta Temprana
3) Planes de Contingencia
4) Planes, programas y proyectos de aumento de la resiliencia

Comunicación de la Producción Académica

Organizaciones Internacionales con las que interactúa el PAS
- Programa El Hombre y la Biosfera (MAB) de la Organización de Naciones 

Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para IBE-
ROAMERICA.
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- Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM), Cátedra UNES-
CO para el Desarrollo Sustentable.

- Centro de Saberes y Cuidados Socio-Ambientales de la Cuenca del Plata. 
Pueblos Originarios y Educación Ambiental.

- “Red Internacional de Inteligencia Territorial”. 
- Universidad Estadual de Campiñas, San Pablo, Brasi.
- Red Iberoamericana de Economía Ecológica (REDIBEC).

Informe de lo actuado en el año 2016. Actividades 
realizadas y resultados alcanzados

Dispositivos de articulación académica. Se realizaron: 
- Reuniones abiertas del Equipo de Coordinación del PAS (RED): todos los 

martes en la Secretaría de Extensión de la UNL, de 13 a 15 hs.
- Tres reuniones abiertas y rotativas del Consejo de Dirección del PAS:
- Reuniones periódicas de los Comités de Gestión de las Reservas, en la 

RECU y en la Escuela Granja de la UNL en Esperanza
- Talleres de Educación Ambiental en la RECU. Todos los domingos.

Educación para el Desarrollo: 

Dialogo de Saberes y Gestión Interactiva, en:

Santa Fe Ciudad, mediante:
- Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria de la UNL
- PEEE ASAP: Barrio La Guardia y Paraje La Boca, Alto Verde
- Proyecto de la Reserva Urbana Oeste, de la Municipalidad de Santa Fe.
- Comisión Municipal de Políticas Energéticas (COMPEL).

Departamento La Capital, mediante:
- PEEE ASAP: Barrio Villa California, San José del Rincón
- Proyecto de Microrregión Insular de Santa Fe, San José del Rincón y Arro-

yo Leyes. Formato PEII, en elaboración. Contraparte: Gobiernos Nacional, 
de la Provincia de Santa Fe, Municipales de Santa Fe y San José del 
Rincón y Comunal de Arroyo Leyes. Capacidades en la UNL, a la fecha, 
provenientes de la Facultades de Ingeniería y Ciencias Hídricas y Arq. 
Diseño y Urbanismo.
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Departamento Las Colonias, mediante:
- Proyecto de Microrregión de la Cuenca del Arroyo Los Troncos. Formato 

PEII, en elaboración. Contraparte: Comisión para el Desarrollo Tecnológi-
co y Agropecuario del Departamento Las Colonias (CODETEA). Capacida-
des en la UNL, a la fecha, provenientes de la Facultades de Cs. Agrarias, 
Ingeniería y Ciencias Hídricas y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Gestión de Áreas Protegidas
- Talleres en la Reserva Ecológica durante viernes y sábados de 2016
- Participación en la feria la Verdecita Mercado Progreso Municipalidad de 

Santa Fe
- Participación en reuniones de Comité de Manejo de las Reservas de UNL
- Participación de la Reserva Ciudad Universitaria en la Semana de la 

Ciencias
- Puesta en valor del centro de visitantes y vivero de la RECU
- Aproximadamente 700 personas participaron de las act. desde julio a 

diciembre 
- Entre ambas reservas se realizaron 10 reuniones (Alba Imhof)
- Más de 200 alumnos de nivel primario y secundario realizaron activida-

des en la reserva durante la semana de la Ciencia.
- Se colaboró con la puesta en valor del centro de visitantes y construc-

ción del vivero de sitio por medio de los pasantes del programa

Gestión y Planificación del Desarrollo Sustentable, en contexto 
de cambio climático
Se avanzó en la formulación y gestión de los siguientes proyectos:

Microrregión Insular de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes. Re-
sultados:
- Se ratificó con una nueva acta firmada por los tres gobiernos locales y el 

de la provincia de Santa Fe la decisión de constituir la Microrregión.
- Se conformó y puso en funciones la Mesa Técnico – Política de la Micro-

rregión 
- Se efectuaron diez reuniones de la MTP de la MI con una frecuencia 

quincenal y de manera rotativa en las sedes de los Gobiernos y de la 
Universidad

- Se elaboraron documentos de proyecto y se participó en diferentes jor-
nadas.
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Microrregión «Cuenca del Arroyo Los Troncos». Dpto. Las Colonias. Resulta-
dos:
- Se concluyó la elaboración y se presentó para su evaluación el Proyecto 

de Extensión de Interés Institucional “Hacia una Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos en la cuenca Arroyo Los Troncos (Dpto Las Colonias, 
Santa Fe)”.

- Comunicaciones y puesta en debate de producidos, efectuados en con-
gresos, seminarios, jornadas, etc.

Instancias Académicas en las que se ha participado

Organizadas y Proyectadas por el PAS:
 - 4to. Seminario - Taller sobre «Área Naturales Protegidas». 29.07.2016. 
 - 1er. Seminario - Taller sobre  «Proyectar Ambientes». 30.07.2016. 
 - Conferencias y encuentros del Dr. Gilberto Gallopin con docentes inves-

tigadores. FICH/ Ciudad Universitaria UNL, sobre: el “Modelo Mundial 
Latinoamericano. 01 y 02 .09.2016 y la “Incorporación de Enfoques 
Inter y Trans disciplinarios en la enseñanza, la investigación científica y 
la extensión”. 3 y 4 .11.2016

 - Simposio Preparatorio en Argentina del Congreso Iberoamericano “Las 
mejores prácticas para la sustentabilidad”. UNL-FLACAM. Ciudad de San-
ta Fe. Provincia de Santa Fe. Argentina. jueves 27 y viernes 28 de octu-
bre de 2016

Organizadas por Terceros:
 - 2da. Jornada de Sustentabilidad, en Latinoamérica. Organizada por el 

Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM) y la Universi-
dad Nacional de Lanús (UNLa). UNLa. 19 de mayo de 2016.

 - 2da. Jornada sobre Ambiente y Desarrollo Sustentable. Jueves 9 de junio 
de 2016. Facultad de Bromatología de la UNER. Gualeguaychú. Entre Ríos.

 - XIª Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales, Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). Centro Universitario Regio-
nal del Litoral Norte de la Universidad de la República, en la Ciudad de 
Salto, Uruguay, entre los días 27 y 29 de julio de 2016. 

 - IX Jornadas de Economía Crítica XI. Coloquio de la SEPLA. Universidad 
Nacional de Córdoba. 25 de agosto de 2016.

 - VII Congreso Nacional de Extensión. UADER. Paraná. 19-21.10.2016.
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 - Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica. Buenos Aires. 02.10.2016
 - 5to.Congreso de Turismo Receptivo de la Provincia de Santa Fe. Gobierno 

de Santa Fe. Cayasta. 14-15.11.2016.

Logros alcanzados y desafíos pendientes

Entre los logros obtenidos se destacan:  
 - La consolidación del Programa Ambiente y Sociedad cómo dispositivo de 

articulación intra y extra institucional, mediante un accionar sustentado 
en el dialogo de saberes y la gestión interactiva.

 - la continuidad de las reflexiones sobre modelos teóricos de áreas natu-
rales protegidas: reservas, reservas de biosfera, sitios Ramsar 

 - el avance en la construcción de conocimientos comparativos de las dis-
tintas modalidades de protección, identificando fortalezas y debilidades 
de cada categoría;  

 - las reflexiones y aportes al concepto de desarrollo sustentable, la pro-
tección de áreas naturales, la noción integradora de paisaje y los estilos 
de desarrollo posibles y socialmente acordados; 

 - la continuidad del funcionamiento de los comités de gestión de las re-
servas UNL, si bien se registraron renovaciones parciales en la Reserva 
de Esperanza

 - el avance en la elaboración del plan de manejo de la reserva de Esperan-
za y el cumplimiento de las metas para 2016 en la RECU, si bien la pro-
longada inundación de la misma llevó a realizar ajustes en el cronograma

 - la incorporación de dos nuevos pasantes y de voluntarios permitió la re-
novación de talleres y una mayor llegada de las actividades de la reserva 
a la comunidad

Entre los temas pendientes: 
 - la presentación del plan de manejo de la Reserva “Martin Rodolfo de 

la Peña” 
 - la elaboración de un PEII sobre integración de información dispersa, co-

municación del proyecto y capacitación de los actores locales, de la Mi-
crorregión Insular de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes.

 - el desarrollo del proyecto ejecutivo “Itinerarios y Travesías”, de la MI.
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Programa de Compromiso Social Universitario. 
Voluntariado Papa Francisco
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Universidades Católica de Cuyo (UCCuyo). Argentina

Resumen
El Programa de Compromiso Social Universitario y Voluntariado Papa Francisco 
es una respuesta a las diversas actividades que ha realizado la UCCuyo desde 
sus inicios. Éste responde a la misión visión de la UCCuyo que articula la fun-
ción de extensión con la formación integral de sus alumnos. El Programa está 
adaptado a la ley 25.855 de Voluntariado Social promulgada en la República 
Argentina el 4 de diciembre de 2003 y se adapta conforme a los requerimientos 
de la propuesta del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación y la Se-
cretaría de Políticas Universitarias de este Ministerio contiene el Voluntariado 
Universitario y dentro del mismo desarrolla el Proyecto de Compromiso Social 
Universitario. Además esta propuesta innovadora del Programa de Compromiso 
Social Universitario y Voluntariado Papa Francisco fue aprobada recientemente 
en la UCCuyo por la Resolución N 0235 del 19/12/2016 CS de la UCCuyo y 
entró en vigencia en el transcurso del 2017. Estas prácticas solidarias del Pro-
grama VUPF están dirigidas a los alumnos de grado y pregrado de la UCCuyo y 
consta de 50 horas totales reloj a lo largo del cursado de sus carreras univer-
sitarias. Se espera que el impacto generado en los aproximadamente 8.000 
alumnos de la UCCuyo sea un significativo aporte a los valores y prácticas de 
experiencia solidaria cuyo espacio alcanza la  intervención  social  humanitaria, 
cívica, educativa, cultural, científica, deportiva, sanitaria, de cooperación al de-
sarrollo; y de  defensa  del  medio ambiente.

Palabras claves
Compromiso social / Voluntariado / Programa
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1 - Descripción
El Programa de Voluntariado Universitario Papa Francisco y las Prácticas de 
Compromiso Social consisten en un tipo de extensión al que adhiere la UCCuyo 
conforme a la propuesta del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación. 
La Secretaría de Políticas Universitarias de este Ministerio contiene el Volun-
tariado Universitario y dentro del mismo desarrolla el Proyecto de Compromiso 
Social Universitario.1 

El Programa de Voluntariado Universitario Papa Francisco (de ahora en más 
VUPF) está respaldado en el marco de la Ley Nº 25.855 de Voluntariado Social 
(ANEXO V), vigente desde el 4 de diciembre de 2003 en la República Argentina. 
De este Programa VUPF se desprenden las Prácticas de Compromiso Social 
que se proponen como actividades específicas para los alumnos de las unida-
des académicas de la UCCuyo en todas sus sedes. 

La Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la UCCuyo traba-
ja conjuntamente con las diversas unidades académicas para el desarrollo total 
de este Programa VUPF. Las tareas asumidas por esta Secretaría consisten 
en la supervisión, coordinación, certificación y promoción del mismo Programa 
VUPF que pertenece de modo directo al área de la extensión universitaria. La 
propuesta de Voluntariado está fundamentada en el marco del plan de desarro-
llo estratégico (2015-2019) de la Universidad Católica de Cuyo; específicamen-
te en los impulsos que articulan la función extensión y el fortalecimiento de la 
formación integral de alumnos.

Estas prácticas solidarias del Programa VUPF están dirigidas a los alumnos 
de grado y pregrado de la UCCuyo y consta de 50 horas totales reloj a lo largo 
del cursado de sus carreras universitarias. Los mismos pueden elegir entre las 
instituciones adheridas al Programa VUPF donde se desempeñan estas prácti-
cas de Compromiso Social según la normativa vigente (Reglamento-ANEXO I) y 
lo estipulado a tal efecto  por cada Facultad. 

Tanto la Ley Nº 25.855 de Voluntariado Social como los acuerdos marco 
y las respectivas actas complementarias con las diversas instituciones adhe-
ridas al Programa VUPF dan el soporte legal para su implementación formal. 
Cada unidad académica puede seleccionar las instituciones afines a su perfil 
académico según las diversas carreras para efectuar las prácticas de Compro-
miso Social de su alumnado previamente convenidas a tal efecto (ANEXO V)

Este Programa VUPF nace en el año jubilar de la Misericordia propuesto 
por el sumo pontífice argentino Papa Francisco a toda la Iglesia Universal, con 

1) Disponible en: http://portales.educacion.gov.ar/spu/voluntariado-universitario/convocatorias/ 
noviembre de 2016.

http://portales.educacion.gov.ar/spu/voluntariado-universitario/convocatorias/
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la Bula Misericordiae vultus y la carta apostólica Misericordia et misera.2 Este 
es el motivo por el que se elige su denominación, en sintonía con la identidad 
cristiana de la UCCuyo que es ser Testimonium de Luminae.

2 -  Fundamentación

Nombre del Programa
Esta Universidad Católica concibe que la formación integral que imparte es no 
sólo científica y académica sino también humana y espiritual. Por eso, bajo el 
legado del año jubilar de la Misericordia, propuesto por el sumo pontífice Papa 
Francisco a toda la Iglesia Universal con la Bula Misericordiae vultus y luego, 
la carta apostólica Misericordia et misera emerge esta propuesta de extensión 
para su implementación progresiva.

En consonancia con lo expuesto, la propuesta del nombre “Papa Francisco” 
es considerada la más pertinente para identificar al Programa de Voluntariado 
Universitario de la UCCuyo que consiste esencialmente en prácticas de com-
promiso social. Estas actividades solidarias son fundamentadas en el mismo 
origen que da sentido y vida a nuestro proyecto académico, tal como lo expresa 
el informe final de Autoevaluación Institucional del 2010: 

...desde esta perspectiva puede decirse que el alma de la Universidad Cató-
lica es el sentido de misión que le impone a su tarea, la catolicidad: iluminar 
la conciencia de los hombres con la auténtica sabiduría para hacer posible 
la opción por el bien común mediante el ejercicio de la libertad responsable.3

De esta manera, la Universidad Católica de Cuyo está dispuesta a salir al 
medio donde está inserta para lograr un vínculo más allá de la formación aca-
démica, que enriquezca y de sentido al nuevo mensaje de la Iglesia pronunciado 
en las palabras de la carta apostólica Misericordia et mísera nº 3: 

…se necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera alegría… el vacío 
profundo de muchos puede ser colmado por la esperanza que llevamos en 
el corazón y por la alegría que brota de ella… que ha sido tocado por la mi-
sericordia. (Papa Francisco; 2016)

2) https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_bo-
lla_20150411_misericordiae-vultus.html noviembre de 2016 https://www.aciprensa.com/pdf/
MisericordiaEtMisera.pdf noviembre de 2016
3) Informe Final, Autoevaluación Institucional de la UCCuyo, 2010, p.17. http://uccuyosj.edu.
ar/la-universidad/sec-academica/funciones

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://www.aciprensa.com/pdf/MisericordiaEtMisera.pdf
https://www.aciprensa.com/pdf/MisericordiaEtMisera.pdf
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Las prácticas de compromiso social insertas en el Programa de Voluntariado 
Papa Francisco son una expresión sincera de esta Universidad que desea vivir 
según el mandato misionero de salir a las periferias existenciales de nuestra 
sociedad necesitada de los valores del evangelio que son las misericordia y la 
caridad concreta.

Voluntariado y Compromiso Social
Este Programa concibe las prácticas de compromiso social como actividades 
solidarias de base comunitaria que tienden al bien común, al interés asistencial 
y a mejorar la calidad de vida. Las mismas comprenden diferentes ámbitos, 
como la educación, los entramados culturales, el trabajo y el desarrollo socio 
productivo, los derechos y la ciudadanía, la comunicación y la tecnología, la pro-
moción de la salud, el hábitat saludable, el ambiente y la ecología, el desarrollo 
emprendedor, la seguridad vial, etc.4 Así mismo, estas prácticas de experiencia 
solidaria son el eje de la tarea voluntaria cuyo espacio alcanza la  intervención  
social humanitaria, cívica, educativa, cultural, científica, deportiva, sanitaria, de 
cooperación  al desarrollo; y de defensa del medio ambiente.

Estas prácticas son respaldadas por la Ley Nº 25.855 de Voluntariado So-
cial, sancionada el 04/12/03 y promulgada parcialmente el 07/01/04 con 
Decreto reglamentario Nº 570/10 y la Disposición de la Nº 12/10 del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (ver anexo V). En esta Ley rigen 
los derechos y deberes así como también las obligaciones al momento de reali-
zar estas actividades. Por ello, las prácticas de compromiso social en la UCCu-
yo están incluidas en el Programa de Voluntariado Universitario Papa Francisco 
ya que la Ley 25.855 es su respaldo jurídico.

La viabilidad de este Programa se concreta por la vinculación legal de conve-
nios marco que firma la UCCuyo con las instituciones y organismos que deman-
dan la participación solidaria. Esta interacción sociedad-universidad promueve 
la vida democrática y los valores de una ética ciudadana. Este vínculo de la 
universidad con la sociedad, de los alumnos universitarios y de los actores ins-
titucionales del Programa son una garantía de diálogo y construcción de la paz 
en una civilización ávida de estos valores.

Es importante resaltar que las prácticas de compromiso social no constitu-
yen prácticas profesionales porque en estas últimas el interés que se persigue 
es el desarrollo de las competencias del futuro profesional. En cambio, las 
prácticas de compromiso social tienen como único propósito ejercitar la soli-
daridad como actitud desinteresada que mira más a lo humano antes que a lo 
profesional aunque esto último no se excluye.

4) Resolución 2016- 1061-E.APN-SECPU-ME Convocatoria anual del Voluntariado Universitario.
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Tampoco las prácticas de compromiso social constituyen programas de pa-
santías donde el objetivo está fijado en la inserción laboral principalmente, e 
incluso con alguna remuneración módica. Sin embargo, las prácticas de compro-
miso social excluyen todo tipo de retribución monetaria tal como lo expresa la Ley 
de Voluntariado 25.855 que reglamenta estas acciones. Aunque, las institucio-
nes donde se realicen estas prácticas sean vinculantes a los futuros perfiles pro-
fesionales y académicos de los alumnos de las distintas carreras de la UCCuyo.

Es necesario especificar además, que las prácticas de compromiso social 
no se inscriben el formato de una actividad académica curricular propiamente 
dicha, sino que la supera por la naturaleza del propósito a alcanzar, Ya que, 
en el ámbito académico el objetivo es siempre el desarrollo de competencias 
propios de la formación científica a través de programas de estudio tutoradas  
por un docente. En cambio, en las prácticas de compromiso social los intereses 
específicos son el desarrollo integral de las personas y la promoción de los va-
lores humanos, éticos y cristianos.

Por último, es preciso diferenciar los proyectos de extensión de estas prác-
ticas que son también otra forma especial de la extensión. Por una parte, los 
proyectos de extensión tienen una vinculación directa con el ámbito académico, 
implicados en un procedimiento formal, ya que se desprenden naturalmente de 
la docencia y la investigación. No así las prácticas de compromiso social que 
están indirectamente vinculadas y en cada caso son una experiencia que tras-
ciende el espacio académico y de una educación formal. Más ahora es preciso 
saber qué son concretamente estas prácticas.

Esencia de las prácticas de compromiso social universitario 
Además de todas las afirmaciones ya expresadas es oportuno presentar la 
forma específica en que éstas prácticas son llevadas a cabo. La ejecución de 
este Programa tiene como contraparte las diversas instituciones que, como la 
UCCuyo, se encuentran insertas en la sociedad y que, es importante destacar, 
en estos últimos años se han multiplicado en cantidad las diversas ONGs, fun-
daciones e instituciones que se dedican con exclusividad a la solidaridad y la 
ayuda de la población más vulnerable.

Por eso, el presente Programa se hace eco de una demanda social que es a 
la vez parte integral de la formación cristiana y humana del ideario institucional 
de la UCCuyo. Y como se afirma en el informe final de Autoevaluación Institucio-
nal esta dinámica social está presente desde los orígenes de la Universidad.5 

5) Informe Final, Autoevaluación Institucional de la UCCuyo, 2010,  p.207. http://uccuyosj.edu.
ar/la-universidad/sec-academica/funciones
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Además cabe recalcar que la UCCuyo tiene “una trayectoria en la formalización 
de convenios con diversas instituciones y organismos”. Por otra parte, debido 
a su característica de regionalidad la UCCuyo ha logrado una dinámica especial 
de diálogo con la sociedad cuyana.

De esta manera el Programa de VUPF propone dos modos específicos de 
realizar estas prácticas de compromiso social. En una primera instancia podría-
mos entender las prácticas solidarias como una obra concreta de misericordia 
espiritual o corporal tal como se expresa en la Bula Misericordiae vultus. Donde 
la mirada de la acción está puesta no en la justicia sino en sanear la miseria del 
hermano que se presenta. Aquí se podría nombrar la lista completa de estas 
prácticas de misericordia que son un tesoro inagotable de la caridad cristiana. 
Pero en esta oportunidad destacamos alguna de ellas que parecen estar en 
sintonía directa con este Programa: consolar al triste, enseñar al que no sabe, 
asistir a los enfermos, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, 
entre otras.

En una segunda dimensión, las prácticas de compromiso social se pueden 
llevar a cabo desde la responsabilidad ética y ciudadana. Es decir, todas aque-
llas acciones que promuevan el bien común y los valores de la responsabilidad 
social y la democracia. En una civilización donde las diferencias económicas, 
políticas y sociales no dejan de ser causa de conflictos, estos valores que pro-
mueven las prácticas de compromiso social son garantía para la construcción 
del diálogo y la paz. Además, estas prácticas promueven la capacidad empática 
de los universitarios que son capaces de salir de sí mismos y su individualidad 
para abrirse a las problemáticas de los demás.

Extensión, catolicidad y perfil humanístico
El Programa VUPF ofrece un perfil humanístico a los alumnos universitarios de 
la UCCuyo. El humanismo cristiano considera que la verdad es un bien insos-
layable de la cultura. Y la razón del hombre es una guía segura para encontrar 
esa misma verdad que defiende el humanismo cristiano. Por eso se afirma en 
el Informe de Autoevaluación Institucional que la UCCuyo se cimenta en la an-
tropología personalista del humanismo cristiano:

…el proyecto institucional de toda Universidad Católica - y el nuestro por 
su carácter de tal - se nutre y cimenta en la antropología personalista del 
humanismo cristiano, donde el ser personal del hombre se caracteriza por 
su apertura a la trascendencia… así mismo la Universidad Católica sitúa su 
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tarea académica en el tiempo y se inserta en la historia que transita, siendo 
atravesada por los propios desafíos de cada época.6

En esta misma línea, la catolicidad no sólo es un concepto académico sino 
vital y debe ser expresado en una vivencia institucional como se propone en 
estas prácticas de compromiso social. Por eso la Extensión en la UCCuyo no 
puede quedar afuera de su misma identidad como Universidad que es católica y 
que promueve la plenitud del hombre en todas sus dimensiones. La catolicidad 
no es sólo una identificación formal sino una experiencia de la vida cotidiana 
que debe ser reflejada en las acciones y las prácticas concretas.

Pero el concepto de práctica de compromiso social no se limita a una reli-
gión sino que es más abarcativa y más universal. Tampoco hay contradicción 
entre ellas sino antes al contrario buscan los mismos propósitos: la promoción 
humana, la calidad de vida y construcción de la paz. De este modo, la invitación 
a implementar este Programa VUPF de prácticas de compromiso social se ex-
tiende a todos los que tienen un fuerte deseo de colaborar con una civilización 
de diálogo y cooperación mutua. Así como lo propone el mismo Papa Francisco 
en el número 21 de su reciente encíclica:

El carácter social de la misericordia obliga a no quedarse inmóviles y a des-
terrar la indiferencia y la hipocresía, de modo que los planes y proyectos no 
queden sólo en letra muerta… Estamos llamados a hacer que crezca una cul-
tura de la misericordia, basada en el redescubrimiento del encuentro con los 
demás: una cultura en la que ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte 
la mirada cuando vea el sufrimiento de los hermanos. (Papa Francisco; 2016) 

3 - Objetivos generales

Constituyen objetivos generales del Programa:
 - Profundizar la función social de la Universidad, integrando el conocimien-

to generado en las aulas con las problemáticas sociales de modo que las ac-
tividades realizadas por estudiantes y docentes estén orientadas al desarrollo 
de la comunidad. 

 - Favorecer a la formación integral y humanística de los alumnos de las 
carreras de grado y pre-grado de la UCCuyo.

6) Informe Final, Autoevaluación Institucional de la UCCuyo, 2010, p.17. http://uccuyosj.edu.ar/
la-universidad/sec-academica/funciones
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 - Fomentar el espíritu de solidaridad, el compromiso social y la participa-
ción ciudadana en los futuros graduados de la UCCuyo.

Objetivos específicos
 - Generar nuevos acuerdos marco con instituciones de beneficencia y pro-

moción humana de carácter regional y nacional que permitan un crecimiento 
sólido de la vinculación de la UCCuyo con la comunidad.

 - Desarrollar en los jóvenes estudiantes las virtudes democráticas tales 
como la participación ciudadana, la tolerancia, la empatía social y el respeto 
por los más vulnerables.

 - Fortalecer el compromiso humano a partir de la experiencia viva de la 
misericordia con el prójimo propuesto en el año Jubilar de la Misericordia.

4 – PROCEDIMIENTO para la implementación paulatina 
del Programa de vUPF y PCS

1º - El Consejo Superior deberá designar un responsable del Programa de 
VUPF y PCS  que siendo miembro del Consejo de Extensión Institucional, deten-
te el cargo de coordinador con renovación anual. El Coordinador responsable 
deberá velar por la implementación del Programa junto al Consejo de Extensión 
y la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales.

2º  - El Consejo de Extensión realizará el lanzamiento del Programa de VUPF 
y PCS en el mes de abril de 2017 y luego cada año se hará una presentación de 
apertura anual del programa. Esta contará con la participación de las autorida-
des académicas, los jefes administrativos, docentes, alumnos e instituciones 
participantes del programa.

3º  - Las autoridades de cada unidad académica podrán implementar pau-
latinamente el Programa acorde a sus propias realidades y posibilidades. El 
Consejo de Extensión prestará la colaboración necesaria para la concreción y 
adecuación del Programa de VUPF y PCS en cada unidad académica.

4º - El Programa de VUPF y PCS podrá ser llevado a cabo en un trabajo con-
junto entre Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales y cada unidad 
académica. Los alumnos dependientes de cada Facultad podrán realizar estas 
prácticas con la coordinación directa de sus autoridades: directores y coordina-
dores de carreras, secretarios académicos, secretarios administrativos.

5º - Los alumnos podrán ser informados sobre el Programa por sus directo-
res/coordinadores de carrera y también por el consejero de extensión de cada 
unidad académica al momento de su ingreso a la Universidad. Pero además la 
Secretaría de Extensión brindará su espacio en el portal web con la información 
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suficiente para que cada alumno acceda a toda la información y documentación 
relativa al Programa.

6º - El responsable Coordinador del Programa de VUPF y PCS dependiente 
del Consejo de Extensión podrá asesorar de modo personalizado desde la 
Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales a los alumnos que partici-
pen en el Programa. A tal efecto se presentara las Instituciones afines a cada 
unidad académica y se detallaran los procesos administrativos y formales del 
Programa.

7º - Los directores/coordinadores de carrera podrán autorizar a cada uno 
de sus alumnos a comenzar las prácticas de Compromiso Social una vez infor-
mados de la Institución que elija cada alumno para esta fin. Se le deberá faci-
litar el Acuerdo Básico Común (ABC-ANEXO II) con triple copia. Una vez firmado 
el ABC entre el alumno y las Institución del Programa, el alumno presentará la 
copia firmada a su director/coordinador de carrera y quedará en el legajo de 
cada alumno. El director/coordinador de carrera facilitará al alumno la planilla 
de asistencia (ANEXO III) para dar comienzo a las PCS según las tareas y hora-
rios acordados en el ABC. 

8º - Luego de realizadas las PCS acordadas, el alumno presentará la planilla 
de asistencia con los sellos de la Institución donde cumplimenta el Programa. 
Este proceso administrativo podría contar con el aval del director y coordinador 
de carrera, quien da su visto bueno y así el secretario administrativo carga la 
información de cantidad de horas cumplimentadas en el sistema informático de 
la UCCuyo y el alumno guarda la planilla para un control personal. 

9° - Los alumnos que han finalizado las 50 horas reloj totales del Programa 
de VUPF y PCS podrán solicitar a sus directores o coordinadores de carrera la 
certificación correspondiente. Los directores o coordinadores de carrera pre-
sentarán en los meses de junio y noviembre por nota al Consejero de Extensión 
de su unidad académica un listado de los alumnos que han concluido sus PCS. 
El Consejero de Extensión presentará la lista de alumnos al Consejo de Exten-
sión para su certificación final.

10º - El Consejo de Extensión elaborará para cada alumno un certificado (en 
color, papel grueso, tamaño A4) de las PCS del Programa de VUPF en los meses 
de agosto y abril con las firmas correspondientes de las autoridades de cada 
unidad académica (Secretaria de Extensión y Relaciones Institucionales, Deca-
nos de cada Facultad y Vicerrector de Formación) Los certificados son llevados 
a cada unidad académica por medio de los consejeros de extensión.

11º - La Instituciones adheridas al Programa de VUPF y PCS que los alumnos 
pueden elegir son muy variadas y en cada caso habrá dos clases de Institucio-
nes: una lista de Instituciones generales para todos los alumnos de la UCCuyo 
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y otra lista de Instituciones que serán restringidas a las unidades académicas 
según el perfil de las carreras afines y también según la cantidad de alumnos  
que puedan recibir las mismas Instituciones.

12º - El Consejo de Extensión propone que el Programa de VUPF y PCS figure 
en el certificado analítico de los graduados de la UCCuyo inscripto de la siguien-
te manera: 

Otros requisitos: 50 (cincuenta) horas de Prácticas de Compromiso 
Social -Programa de Voluntariado Universitario Papa Francisco-
13º - El Consejo de Extensión sugiere que las Prácticas de Compromiso So-

cial del Programa de Voluntariado Universitario Papa Francisco formen parte de 
los nuevos planes de estudios de las carreras de la UCCuyo.

5 – Cronograma 
Se presente el siguiente despliegue de actividades:

A-  Ciclo académico 2017: En el mes de Abril se realizará el lanzamiento y 
acto de apertura del Programa de VUPF y PCS. Se implementará su inclusión en 
el portal web institucional y se complementará con información enviada a través 
de autogestión alumno.

B-  Mes de Abril de cada ciclo académico: Se desarrollará una jornada de 
sensibilización y promoción del Programa de VUPF y PCS en las Unidades Aca-
démicas, Institutos y Escuelas de la UCCuyo con la presencia de miembros de 
los equipos de gestión, directores y coordinadores de carreras, consejeros de 
Extensión, administrativos, alumnos de los primeros años de cada carrera y 
público en general. 

C-  Meses de Junio y Noviembre de cada ciclo académico: Los directores y 
coordinadores de carreras presentarán la lista de alumnos que han cumplimen-
tado el Programa de VUPF y PCS al Consejo de Extensión para la emisión de los 
certificados según normativa vigente.

D-  Meses de agosto y abril de cada ciclo académico: El Consejo de Extensión 
entrega a las unidades académicas los certificados solicitados de los alumnos 
que han cumplimentado el Programa de VUPF y PCS.
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Cronograma 

Actividad ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT. OCT. NOV. DIC. 

Lanzamiento y Aper-

tura del Programa

Jornada/s  de sensi-

bilización y promo-

ción del Programa

Presentación lista 

de alumnos que 

han cumplimenta-

do el Programa

Entrega de certifica-

dos a las Facultades 

6 – SEGURO DE ALUMNOS y Acuerdo Básico Común - ABC-
Los aspectos legales del Programa de VUPF y PCS requieren un apartado espe-
cial ya que se debe considerar tanto la Ley de Voluntariado 25.855, como tam-
bién las normativas vigentes del seguro para alumnos de la UCCuyo. (Ver Anexos)

Por una parte la Ley incorpora y avala el formulario Acuerdo Básico Común 
(ABC) que constituye una declaración jurada. En la misma constan los deberes 
y derechos de los alumnos que realizan estas prácticas así como también los 
compromisos que asume la Institución donde se realizan estas actividades. En 
imperioso el cumplimiento del ABC ya que es la herramienta legal y fundamen-
tal para llevar a cabo las PCS. 

Además los alumnos tienen un seguro para alumnos que figura en el ABC 
con el número de póliza renovable cada año. Este seguro es el que dispone la 
universidad a través de del departamento de Bienestar Estudiantil al momento 
de ingresar al campus universitario y los demás establecimientos de la UCCuyo 
(no cubre in itinere), constando en el ABC (ANEXO II) del siguiente modo:

Los alumnos participantes del Programa de VOLUNTARIADO PAPA FRANCIS-
CO y Prácticas de Compromiso Social, están asegurados mediante la póliza 
nº 888116, contratada por la UCCuyo. El presente seguro de Responsabili-
dad Civil de Establecimientos Educativos no cubre los accidentes in itinere.
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7 – IMPACTO
Se espera que el Programa de VUPF y PCS contribuya en la formación de un 
perfil humanístico y solidario en los futuros profesionales graduados de la UC-
Cuyo, reforzando la misión institucional de “formar personas integralmente, con 
aptitud para desarrollar sus capacidades en constante búsqueda de la verdad, 
iluminada por la revelación católica…”

También se espera un impacto positivo directo en la mejora de la calidad 
de vida de las personas que integran las instituciones donde se desarrollará el 
Programa de VUPF y PCS e indirectamente en la cultura institucional misma; ya 
que los beneficiarios de estas prácticas solidarias se caracterizan en su mayo-
ría como grupos de alta vulnerabilidad social de la región de Cuyo.
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ANEXO I
REGLAMENTO

ARTÍCULO 1°.- Los alumnos de las carreras de la UCCuyo están habilitados 
para realizar las Prácticas de Compromiso Social dependientes del Voluntariado 
Universitario Papa Francisco que consta de 50 (cincuenta) horas totales reloj. 
En algunas carreras éstas prácticas pueden constituir un requisito obligatorio 
para la obtención del Título profesional, según el marco normativo de cada Fa-
cultad e Institutos de la UCCuyo.

ARTÍCULO 2°.- La Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la 
UCCuyo, trabaja conjuntamente con las diversas unidades académicas para el 
desarrollo total del Programa de VUPF y PCS. Su responsabilidad consiste en 
la supervisión, coordinación, certificación y promoción del mismo. Estas tareas 
son realizadas a través del Consejo de Extensión y el miembro Coordinador del 
Programa.

ARTÍCULO 3°.- La coordinación general del Programa está cargo del Consejo 
de Extensión de la UCCuyo, y es quien organiza y coordina el cronograma anual 
y también gestiona el ingreso de nuevas Instituciones que pueden sumarse 
por propuestas de las diversas unidades académicas. La responsabilidad del 
Programa de VUPF y PCS es la Secretarìa de Extensión y de ella depende di-
rectamente el Coordinador del Programa que es un miembro del Consejo de 
Extensión.

ARTÍCULO 4°.- Los Consejeros de Extensión tienen la función de difundir, 
fomentar y motivar la participación en el Programa de VUPF y PCS según el cro-
nograma anual aprobado por el Consejo de Extensión cada año lectivo.

ARTÍCULO 5°.- Los Directores/Coordinadores de carreras tienen el rol de 
presentar el Programa de VUPF y PCS a los alumnos ingresantes de las diferen-
tes carreras e Institutos. También deben informar a los alumnos sobre las Ins-
tituciones adheridas al Programa, conforme a la normativa establecida vigente 
de la UCCuyo. Además supervisan la realización contractual del Acuerdo Básico 
Común (ABC) que incluye del seguro legal del alumno.

ARTÍCULO 6°.- Las actividades de prácticas solidarias del Programa de VUPF 
y PCS son aquellas acciones que se realizan en las Instituciones de inter-
vención social, humanitaria, sanitaria, cultural y asistencial que participan del 
programa por medio de convenios y actas complementarias suscriptas por las 
autoridades acorde a la misión de la UCCuyo.

ARTÍCULO 7°.- Los alumnos participantes, una vez aprobada su interven-
ción, deben realizar un mínimo de 50 (cincuenta) hs. reloj de Prácticas de Com-
promiso Social. Estas se podrán desarrollar en los tiempos previstos para la 



Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

actividad en cuestión (según el cronograma anual del Programa) o a lo largo del 
recorrido formativo de la carrera de origen del participante, según corresponda. 
La planilla de asistencia y el ABC serán responsabilidad del alumno la que que-
dara en guarda de su legajo institucional hasta completar las 50 hs de Práctica 
de Compromiso Social.

ARTÍCULO 8°.- Es requisito para realizar las prácticas de Compromiso social: 
Ser alumno regular de cualquiera de las carreras de las Facultades, Institutos o 
Escuela de la UCCuyo que adhieran al “Programa de Voluntariado Universitario 
Papa Francisco y Prácticas de Compromiso Social”. 

Si bien la propuesta es abierta para todo aquel miembro de la comunidad 
universitaria y egresados que deseen colaborar con la tarea social solidaria, 
es necesario que los participantes posean: a- deseos de desarrollar una tarea 
solidaria. b- espíritu de entrega y solidaridad. c- compromiso, continuidad y res-
ponsabilidad en conformidad con la tarea asumida.

ARTÍCULO 9°.- Cada año la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucio-
nales presentará el cronograma anual donde consta la presentación y promo-
ción del Programa y la solicitud formal para la elaboración de los certificados.

ARTÍCULO 10°.- En ninguna circunstancia el alumno realizará las Prácticas 
de Compromiso Social sin la autorización de su Director o Coordinador de ca-
rrera, quienes son los responsables de autorizar formalmente el inicio de esta 
actividad luego de la firma del ABC.

ARTÍCULO 11°.- El Consejo de Extensión se reserva el derecho de admitir a 
los alumnos participantes al Programa de VUPF y PCS, en el caso de la supera-
ción de los cupos previstos por las Instituciones adheridas y según la capaci-
dad de recepción que estas posean.

ARTÍCULO 12°.- Tanto el ABC como las Planillas de registro de asistencia 
serán responsabilidad del alumno. Una copia firmada quedara en guarda de su 
legajo institucional hasta completar las 50 hs de Práctica de Compromiso So-
cial. Luego el Director o Coordinador de carrera solicitará la certificación final.
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ANEXO II
ACUERDO BASICO COMUN

PROGRAMA DE vOLUNTARIADO UNIvERSITARIO PAPA FRANCISCO
Y PRACTICAS DE COMPROMISO SOCIAL

(ALTA).
Entre la Organización ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

CUYO, con domicilio legal en ________________________________________
____, C. P. ______, de la localidad de ______________________ Provincia de 
______________________; con Personería Jurídica Nº     representada por ____
______________________________ con D.N.I. N° __________, en su carácter de 
(cargo del representante legal de la institución)________________________ de la 
Organización, por una parte; y por la otra parte el Sr./Sra.____________________
____________________, con D.N.I. N° _________, estado civil _______________, 
y domicilio en ______________________________________, C.P. ___________ de 
la localidad de ___________________ Provincia de __________, en carácter de 
voluntario de dicha organización, firman el siguiente Acuerdo Básico Común de 
Prácticas de Compromiso Social en el marco del Programa de Voluntariado Uni-
versitario Papa Francisco”, de la UCCuyo.

1. Los DERECHOS y DEBERES que corresponden a ambas partes según especi-
fica textualmente la Ley Nº 25.855, en sus artículos 6 y 7, son los siguientes:

ARTICULO 6°: “Los voluntarios tendrán los siguientes DERECHOS: 
a) Recibir información sobre los objetivos y actividades de la organización;
b) Recibir capacitación para el cumplimiento de su actividad;
c) Ser registrados en oportunidad del alta y baja de la organización, confor-

me lo determine la reglamentación;
d) Disponer de una identificación que acredite de su condición de voluntario;
e) Obtener reembolsos de gastos ocasionados en el desempeño de la acti-

vidad, cuando la organización lo establezca de manera previa y en forma 
expresa. Estos reembolsos en ningún caso serán considerados remune-
ración;

f) Que la actividad prestada como voluntario se considere como antece-
dente para cubrir vacantes en el Estado nacional en los términos del 
artículo 11 de la Ley N° 25.855.”
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ARTICULO 7°: “Los voluntarios sociales están OBLIGADOS a:
a) Obrar con la debida diligencia en el desarrollo de sus actividades acep-

tando los fines y objetivos de la organización; 
b) Respetar los derechos de los beneficiarios de los programas en que de-

sarrollan sus actividades;
c) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida en el curso 

de las actividades realizadas, cuando la difusión lesione derechos perso-
nales;

d) Participar en la capacitación que realice la organización con el objeto de 
mejorar la calidad en el desempeño de las actividades; 

e) Abstenerse de recibir cualquier tipo de contraprestación económica por 
parte de los beneficiarios de sus actividades;

f) Utilizar adecuadamente la acreditación
y distintivos de la organización”.

2. En el marco de los deberes y derechos enunciados, el firmante/voluntario/a 
se compromete 
2.1. Desempeñar las siguientes ACTIVIDADES ____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________
2.2. Respetar un TIEMPO DE DEDICACIÓN mínimo establecido en ____ horas 
semanales/días mensuales, etc. (tachar lo que no corresponda)
2.3. Iniciar las actividades previstas en la institución a partir del día ________ 
del mes de ___________ de _________.
2.4. SELECCIONAR LA CLÁUSULA SEGÚN CORRESPONDA:

(    ) 2.4.1. La Organización se comprometa a REEMBOLSAR los gastos 
ocasionados en el desempeño de la actividad, previa presentación de los com-
probantes correspondientes, que expresen en forma clara y detallada el monto 
pertinente y que consistieren en: 

a)___________________________________________________________
_______________________)________________________________________
___________________________________________c)___________________
_______________________________________________________________
_d)__________________________________________________________________

(    ) 2.4.2. La organización NO realizará ningún tipo de reembolso por los 
gastos ocasionados por las actividades desempeñadas por el voluntario.

3. Las partes prestan mutuamente su expresa conformidad a la incorporación y a 
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los principios y objetivos que guían la actividad (art. 8º, inc. f, de la Ley Nº 25.855).
4. La naturaleza de las actividades a realizar demanda la revisación psicofísica 
previa (art. 10º, de la Ley Nº 25.855):    SI (    ) -  NO (   )
4.1 En caso de responderse afirmativamente, el voluntario manifiesta expreso 
consentimiento y se obliga a acompañar constancia acreditantes emitidas por 
entidad pública correspondiente, previa a la firma del presente convenio.
5. El voluntario, a la firma del presente convenio, ES (   )  –  NO ES (   ) menor 
de edad (art.11º, de la Ley Nº 25.855).
5.1. Para el caso de respuesta positiva, deberá acompañarse autorización ex-
presa de  sus representantes legales del menor, la cual formará parte integran-
te del presente convenio.

El presente acuerdo se firma en la Ciudad de __________________________, 
provincia de ________________________, a los ____ días del mes de _________ 
de _______._________________________________________________________

VOLUNTARIO/A:
Aclaración:
DNI:

Representante ORGANIZACION Cargo:
Aclaración:
DNI: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Baja)
El VOLUNTARIO se desvincula de la ORGANIZACIÓN a partir del día _______ 

del mes de _________ de ________. Las causas de la desvinculación son las 
siguientes: __________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________Dicha desvinculación se en-
cuentra notificada en la foja N° ______ del Libro de Voluntariado Social de la 
Organización.

La presente desvinculación se firma en la Ciudad de __________________, 
provincia de ___________________,  a los ____ días del mes de ____________ 
de _______.
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En este mismo acto se entrega la credencial de voluntariado otorgada por la 
institución. SI (    )  -  NO (   )

VOLUNTARIO/A
Aclaración:
DNI:

Representante ORGANIZACION Cargo:
Aclaración:
DNI: 

Nota importante 1: El presente Acuerdo Básico sirve a todo efecto como 
prueba del antecedente referido en el Art. 6, inc. H) de la Ley Nº 25.855 y el 
artículo 7º del Decreto Nº 750. Nota importante 2: Los alumnos participantes 
del programa “VOLUNTARIADO PAPA FRANCISCO”,  están asegurados mediante 
la póliza nº 888116,  contratada por la UCCuyo. El presente seguro de Respon-
sabilidad Civil de Establecimientos Educativos no cubre los accidentes in itinere

ANEXO III
PLANILLA DE ASISTENCIA DE ALUMNOS

Apellido y nombre:
Facultad:
Carrera:

FECHA ENTRADA SALIDA INSTITUCIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES
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ANEXO Iv

ACTA COMPLEMENTARIA
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

 Y  XXXX

Entre la SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES de 
la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO (en adelante, la Secretaría) por una parte, 
representada en este acto por la Sra. Secretaria XXXXXX, DNI Nº XXXXXX, con 
domicilio a los fines legales en Av. José Ignacio de la Roza 1516 (Oeste), Riva-
davia, San Juan, y la XXXXXXXXXXX (en lo siguiente, la XXXXXX) representada por 
su Presidente, XXXXXXX, DNI Nº……., con domicilio a los fines legales en calle 
XXXXXXXX San Juan, acuerdan suscribir la presente Acta Complementaria, en el 
marco del Convenio habido entre la Universidad Católica de Cuyo y la XXXXXXX, 
previo los siguientes considerandos: 

Que la Fundación es una organización con identidad cristiana, abierta a todo 
credo, cuya misión es promover y dignificar a los más necesitados, mejorando 
su calidad de vida, aliviando las situaciones de pobreza, dolor y carencias que 
padecen, a través del voluntariado (IDEM SEGúN INSTITUCIÓN). 

Que la Secretaría busca fomentar el compromiso social de los alumnos de 
la UCCuyo, con valores cristianos, y motivar procesos de integración social a 
través del cumplimiento de las prácticas de compromiso social del programa 
de voluntariado universitario Papa Francisco aprobado por Resolución Nº ---- de 
CS-2016 en distintas instituciones de bien público. 

Que teniendo en cuenta estos objetivos, ambas instituciones acuerdan po-
ner en común sus esfuerzos con la finalidad de promover la participación de 
la comunidad educativa en actividades relativas al Programa de Voluntariado 
Universitario Papa Francisco que se desarrolla en la Secretaría. 

En consecuencia, la Fundación y la Secretaría consideran oportuno aprobar 
esta Acta Complementaria, la cual se sujeta a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Las partes se comprometen a la coordinación de actividades for-
mativas y de extensión universitaria, tendientes a desarrollar el Programa de 
Voluntariado Universitario Papa Francisco en las carreras de las Facultades de 
la Sede San Juan de la Universidad. 

SEGUNDA: El Programa de Voluntariado Universitario supone el cumplimien-
to, con carácter obligatorio, de actividades de cooperación y asistencia, a cargo 
de los alumnos y de carácter solidario en las obras de la Fundación: XXXXXX. 



Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Las actividades de voluntariado se computarán como “Horas de Prácticas de 
Compromiso Social Universitario” en la situación académica del alumno vo-
luntario, el cual consistirá en una carga horaria de 50 horas totales, a cumplir 
dentro de un plazo no menor a un (1) mes y no mayor a un (1) año calendario. 

TERCERA: Los alumnos participantes del Programa de Voluntariado Universi-
tario tienen los siguientes derechos: 

a)  Recibir información sobre los objetivos y actividades de la Fundación; 
b)  Recibir capacitación para el cumplimiento de su actividad; 
c)  Ser registrados en oportunidad del alta y baja de la Fundación, conforme 

la reglamentación vigente; 
d)  Disponer de una identificación que acredite su condición de voluntario; 
e) Obtener certificado de las actividades realizadas y de la capacitación 

adquirida; 
f)  Ser asegurados contra los riesgos de accidentes y enfermedades deri-

vados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, conforme lo 
requerido por la reglamentación;

CUARTA: Los alumnos participantes del Programa de Voluntariado Universi-
tario Papa Francisco asumen las siguientes obligaciones:

Obrar con la debida diligencia en el desarrollo de sus actividades, aceptan-
do los fines y objetivos de la Fundación;

Respetar los derechos de los beneficiarios de los programas en que desa-
rrollan sus actividades;

Guardar la debida confidencialidad de la información recibida en ocasión 
de las actividades realizadas, cuando la difusión lesione derechos personales; 

Participar en la capacitación que realice la Fundación con el objeto de mejo-
rar la calidad en el desempeño de las actividades; 

Abstenerse de recibir cualquier tipo de contraprestación económica por par-
te de los beneficiarios de sus actividades;

Utilizar adecuadamente la acreditación y distintivos de la organización;

QUINTA: Las partes acuerdan dar a la presente acta una duración de cuatro 
años, renovables automáticamente mientras las partes no manifiesten en for-
ma expresa su voluntad de rescindirlo, a cuyo efecto deberá comunicar en for-
ma fehaciente dicha intención con una antelación mínima de treinta (30) días, 
dejando expresa constancia de que su rescisión no afectará a los acuerdos de 
los particulares en curso de ejecución.
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SEXTA: Siendo el espíritu de colaboración el que anima al presente acuerdo, 
las partes se comprometen a que las eventuales diferencias que pudieren sur-
gir en la ejecución del mismo, serán resultas de manera amigable y con espíritu 
conciliador, procurando en todo momento evitar la resolución judicial de los 
mismos. En caso de resultar ello necesario, acuerdan someter sus diferencias 
a resolución de los Tribunales Ordinarios de la provincia de San Juan. 

En prueba de conformidad con lo establecido en la presente, las partes 
suscriben dos ejemplares de un mismo tenor en el provincia de San Juan a los 
XXX días del mes de XXX del año dos mil--------------
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ANEXO v
LEY DE vOLUNTARIADO SOCIAL Nº 25855

El 4 de diciembre de 2003 se sancionó la ley de voluntariado social por el 
Poder Legislativo, de jurisdicción nacional y el 7 de enero de 2004 fue promul-
gada parcialmente.

SUMARIO: La ley que se aprueba tiene como objeto promover el voluntariado 
social en actividades sin fines de lucro y regular las relaciones entre los volun-
tarios sociales y las organizaciones donde desarrollan sus actividades.

Entre las cuestiones relevantes, destacamos la certificación de tareas y 
capacitación y la obligación de contratar seguros contra riesgos de accidentes 
y/o enfermedades derivados del ejercicio de la actividad voluntaria.

TITULO I
Disposiciones generales
Art. 1 – La presente ley tiene por objeto promover el voluntariado social, ins-
trumento de la participación solidaria de los ciudadanos en el seno de la co-
munidad, en actividades sin fines de lucro y, regular las relaciones entre los 
voluntarios sociales y las organizaciones donde desarrollan sus actividades.
Art. 2 – Se entenderá por organizaciones en las que se ejerce el voluntariado 
social a las personas de existencia ideal, públicas o privadas, sin fines de lucro, 
cualquiera sea su forma jurídica, que participen de manera directa o indirecta 
en programas y/o proyectos que persigan finalidades u objetivos propios del 
bien común y del interés general, con desarrollo en el país o en el extranjero, ya 
sea que cuenten o no con el apoyo, subvención o auspicio estatal.
Art. 3 –Son voluntarios sociales las personas físicas que desarrollan, por su 
libre determinación, de un modo gratuito, altruista y solidario tareas de interés 
general en dichas organizaciones, sin recibir por ello remuneración, salario, ni 
contraprestación económica alguna. No estarán comprendidas en la presente ley 
las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas, ejecutadas por razones fami-
liares, de amistad o buena vecindad y aquellas actividades cuya realización no 
surja de una libre elección o tenga origen en una obligación legal o deber jurídico. 
Art. 4 – La prestación de servicios por parte del voluntario no podrá reemplazar 
al trabajo remunerado y se presume ajena al ámbito de la relación laboral y de 
la previsión social. Debe tener, carácter gratuito, sin perjuicio del derecho al 
reembolso previsto en el artículo 6, inciso e), de la presente ley.
Art. 5 – Se entienden por actividades de bien común y de interés general a las 
asistenciales de servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, científicas, 
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deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio am-
biente o cualquier otra de naturaleza semejante. Esta enunciación no tiene 
carácter taxativo.

TITULO II
De los derechos y obligaciones, de los voluntarios

Derechos
Art. 6 – Los voluntarios tendrán los siguientes derechos: 
a) Recibir información sobre los objetivos y actividades de la organización;
b) Recibir capacitación para el cumplimiento de su actividad;
c) Ser registrados en oportunidad del alta y baja de la organización, conforme lo 
determine la reglamentación;
d) Disponer de una identificación que acredite de su condición de voluntario;
e) Obtener reembolsos de gastos ocasionados en el desempeño de la activi-
dad, cuando la organización lo establezca de manera previa y en forma expresa. 
Estos reembolsos en ningún caso serán considerados remuneración;
f) Obtener certificado de las actividades realizadas y de la capacitación adquirida;
g) Ser asegurados contra los riesgos de accidentes y enfermedades derivados 
directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, conforme lo determine la 
reglamentación;
h) Que la actividad prestada como voluntario se considere como antecedente 
para cubrir vacantes en el Estado nacional en los términos del artículo 11 de 
esta ley.

Obligaciones
Art. 7 – Los voluntarios sociales están obligados, a:
a) Obrar con la debida diligencia en el desarrollo de sus actividades aceptando 
los fines y objetivos de la organización;
b) Respetar los derechos de los beneficiarios de los programas en que desarro-
llan sus actividades;
c) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida en el curso de 
las actividades realizadas, cuando la difusión lesione derechos personales;
d) Participar en la capacitación que realice la organización con el objeto de me-
jorar la calidad en el desempeño de las actividades;
e) Abstenerse de recibir cualquier tipo de contraprestación económica por parte 
de los beneficiarios de sus actividades;
f) Utilizar adecuadamente la acreditación y distintivos de la organización.
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TITULO III
Términos de adhesión del Acuerdo Básico Común Del Voluntario Social
Art. 8 – Los términos de adhesión del Acuerdo Básico Común del Voluntario 
Social deberán establecerse por escrito en forma previa al inicio de las activida-
des entre la organización y el voluntario y contendrán los siguientes requisitos:
a) Datos identificatorios de la organización;
b) Nombre, estado, civil, documento de identidad y domicilio del voluntario;
c) Los derechos y deberes que corresponden a ambas partes;
d) Actividades que realizará el voluntario y tiempo de dedicación al que se com-
promete;
e) Fechas de inicio y finalización de las actividades y causas y formas de des-
vinculación por ambas partes debidamente notificados;
f) Firma del voluntario y del responsable de la organización dando, su mutua con-
formidad a la incorporación y a los principios y objetivos que guían la actividad;
g) El acuerdo se instrumentará en dos ejemplares de igual tenor y a un solo 
efecto, uno de los cuales se le otorgará al voluntario.
Art. 9 – La organización llevará registro escrito de las altas y bajas de los vo-
luntarios.
Art. 10 – Cuando la naturaleza de las actividades a realizar demande revisación 
psicofísica previa a la incorporación se requerirá el expreso consentimiento del 
voluntario.
Art. 11 – La incorporación de menores de edad como voluntarios sólo podrá 
efectuarse con el expreso consentimiento de sus representantes legales.

TITULO IV
Medidas de fomento del voluntariado
Art. 12 – El Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes fomen-
tará programas de asistencia técnica y capacitación al voluntariado e implemen-
tará campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades del voluntaria-
do a través de los medios de comunicación del Estado y en el ámbito educativo. 
Art. 13 – Los voluntarios podrán disfrutar de los beneficios que reglamentaria-
mente se establezcan como medida de fomento, reconocimiento y valoración 
social de la acción voluntaria.
Art. 14 – La actividad prestada como voluntario, debidamente acreditada, cons-
tituirá un antecedente de valoración obligatoria, en los concursos para cubrir 
vacantes en los tres poderes del Estado.
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TITULO V
Disposiciones transitorias
Art. 15 – El Poder Ejecutivo, reglamentará la presente ley dentro de los 90 días 
de su promulgación.
Art. 16 – Las organizaciones que a la entrada en vigencia de esta ley cuenten 
con voluntarios, deberán ajustarse a lo establecido en ella en el plazo de 180 
días a partir de su reglamentación.
Art. 17 – De forma.
Decreto 17/2004
Buenos Aires, 7/1/2004

VISTO:
El Proyecto de Ley registrado bajo el 25.855, sancionado por el HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACIÓN, el 4 de diciembre de 2003, y CONSIDERANDO:

1. Que el Proyecto de Ley mencionado en el VISTO, tiene por objeto promover 
el voluntariado social en actividades sin fines de lucro y regular las relaciones 
entre los voluntarios sociales y las organizaciones donde desarrollan sus activi-
dades.

2. Que el Proyecto de Ley registrado bajo el 25.855 introduce dos aspectos 
que exceden la naturaleza del trabajo social voluntario, como son la certifica-
ción de tareas y capacitación y la obligación de contratar seguros contra riesgos 
de accidentes y/o enfermedades derivados del ejercicio de la actividad volunta-
ria por parte de las organizaciones, en cuyo ámbito son ejercidas las acciones 
de voluntariado social.

3. Que en función de lo expresado, resulta, conveniente observar los inci-
sos f) y g) del artículo 6 del indicado Proyecto de ley.

4. Que las observaciones señaladas no alteran el espíritu ni la unidad del 
Proyecto de Ley sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

5. Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para el dic-
tado del presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 80 de la CONSTITU-
CIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

Art. 1 – Obsérvense los incisos f) y g) del artículo 6 del Proyecto de Ley re-
gistrado bajo el 25.855.

Art. 2 – Con las salvedades establecidas en el artículo precedente, cúmplase, 
promúlgase y téngase por ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el 25.855. 
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Art. 3 – Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Art. 4 – De forma.

Las Normas, Leyes y Reglamentaciones que figuran en este sitio, fueron reco-
gidas por nosotros o enviadas por cooperadores voluntariamente. Le sugeri-
mos que las tome como “modelos” -salvo expresa indicación- pues las mismas 
pueden ser modificadas y no siempre estarán actualizadas en el momento
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Resumen
El presente trabajo refiere a la implementación del Programa de Extensión “Po-
líticas Públicas y Nuevas Ruralidades” de la Facultad de Trabajo Social de la 
UNLP (FTS-UNLP). Entender a la Extensión como un proceso de formación en 
doble vía posibilitó que la Universidad pueda incluir a otros actores como las  
Organizaciones Sociales, con los que pudo diseñar estrategias de formación 
para quienes hasta hace poco tiempo, no eran tenidos en cuenta.

La Facultad de Trabajo Social se plantea desde la Secretaria de Extensión, fa-
vorecer un proceso de intercambio entre la Universidad y la Sociedad. Desde esta 
perspectiva, la Secretaría busca fortalecer el vínculo entre la Universidad Pública, 
el Territorio y las diversas Organizaciones Sociales y Comunitarias de la Región.

Los Programas de Extensión, en líneas generales, se proponen otorgar fuer-
te impulso a las actividades de extensión universitaria, al reconocimiento aca-
démico y presupuestario de la misma, a la inserción de estudiantes y jóvenes 
graduados en políticas de fortalecimiento de las relaciones de la educación 
superior con el medio, el sistema socio-económico y productivo de nuestra re-
gión. En términos generales, se espera la consolidación de los vínculos de la 
Universidad con la sociedad para el logro de la utilización del conocimiento para 
el desarrollo humano y la mejora de la calidad de vida de sectores de la pobla-
ción con sus derechos vulnerados.

Palabras clave
Extensión Universitaria / Formación / Agricultura Familiar / Economía Social

mailto:pablo_14redondo@yahoo.com.ar
mailto:alebulich@yahoo.com.ar
mailto:elbaburone@gmail.com


Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Introducción
El presente documento pretende recuperar el trabajo desarrollado en el mar-
co del Programa de Extensión “Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades” de la 
Facultad de Trabajo Social de la UNLP (FTS-UNLP) teniendo en cuenta cuales 
fueron los debates que dieron origen al mismo, que definiciones se fueron to-
mando y cuál es su proyección.

En este sentido nos interesa recuperar a modo de presentación cómo en-
tendemos la extensión universitaria y avanzar sobre el análisis descriptivo del 
contexto en el que surge la propuesta esbozando además algunos elementos 
teóricos- metodológicos que la delinean.

Esperamos que se convierta en un disparador que nos posibilite profundizar 
discusiones, articular propuestas y avanzar en una construcción que viabilice 
un profundo y verdadero dialogo de saberes.

La Extensión Universitaria. Un lugar de donde partir
En la Universidad Nacional de La Plata, entendemos a la Extensión Universita-
ria como un proceso de intercambio entre la Universidad y la Sociedad. Desde 
esta perspectiva, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social, se 
encarga de fortalecer el vínculo entre la universidad pública, el territorio y las 
diversas organizaciones sociales y comunitarias de la región.

La extensión universitaria tiene una direccionalidad Ético-Política en el com-
promiso con la ampliación de derechos y el fortalecimiento de las políticas 
públicas, realizando un intercambio democrático y dialógico entre los sujetos 
universitarios, referentes de la comunidad y las políticas públicas.

En el art 17 de su Estatuto (reformado en el año 2008) sostiene que:

“La Universidad reconoce como una de sus funciones primordiales la ex-
tensión universitaria, entendida como un proceso educativo no formal de 
doble vía, planificada de acuerdo a intereses y necesidades de la sociedad, 
cuyos propósitos deben contribuir a la solución de las más diversas proble-
máticas sociales, la toma de decisiones y la formación de opinión, con el 
objeto de generar conocimiento a través de un proceso de integración con el 
medio y contribuir al desarrollo social. Acordará en consecuencia las máxi-
mas facilidades para su realización y estimulará los trabajos de extensión 
que realicen los miembros de su personal docente, no docente, graduados 
y estudiantes que suelen ser originados por la detección de necesidades 
específicas. Acordará becas y/o subsidios y mantendrá intercambios con 
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otras universidades y otros ámbitos generadores de conocimiento del país 
y del extranjero. En las actividades que se enmarcan en esta definición no 
podrá mediar lucro alguno entre los actores e instituciones involucradas”.

En los últimos años se han incrementado notablemente las líneas de tra-
bajo que la Universidad Nacional de la Plata ha propuesto desde la extensión. 
Esto se traduce en un aumento considerable de proyectos presentados, ava-
lados y financiados, en el desarrollo de programas de extensión universitaria 
en diferentes unidades académicas y en la implementación y desarrollo de la 
propuesta que concretó el reconocimiento de más de diez Centros de Extensión 
Universitaria en la Región. Asimismo en lo que refiere a formación también se 
diseñó, planificó e implementó el primer Seminario de Extensión propuesto por 
la Secretaría de Extensión de UNLP destinado a docentes y estudiantes exten-
sionistas, contando con un alto nivel de concurrencia e interés entre las más 
diversas carreras que se dictan en nuestra Universidad.

Por otro lado año tras año se organizan  las Jornadas de Promoción de la  
Extensión Universitaria en las que  a través de la articulación de acciones y pro-
puestas entre diferentes bloques de Unidades Académicas según su ubicación 
territorial, se difunde y comunica a la comunidad cuales son los principales 
temas de interés, proyectos en curso, propuestas, actividades y desafíos que 
se asumen desde la Extensión Universitaria.

Entender la Extensión como un proceso de formación en doble vía también 
posibilitó que la Universidad pueda incluir a otros actores como las Organizacio-
nes Sociales, con los que pudo diseñar estrategias de formación para quienes 
hasta hace poco tiempo, no eran tenidos en cuenta. En este sentido surgen 
propuestas como la Escuela de Oficios, los Centros Comunitarios de Extensión 
Universitaria, el Consejo Social y sus diferentes líneas de abordaje, Diplomatu-
ras, tecnicaturas, entre otros.

Todas estas propuestas han sido diseñadas con el desafío de generar y pro-
piciar el diálogo de saberes, en los que se pondere en igualdad de condiciones 
aquellos saberes que produce la Universidad, con aquellos reconocidos como 
saberes populares.

“El Manifiesto por la vida, sostiene que  (La ciencia) está  llamada a producir 
conocimientos y tecnologías que promuevan la calidad ambiental, el manejo 
sustentable de los recursos naturales y el bienestar de los pueblos. Para 
ello será necesario conjugar las aportaciones racionales del conocimiento 
científico con las reflexiones morales de la tradición humanística abriendo 



Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

la posibilidad de un nuevo conocimiento donde puedan convivir la razón y la 
pasión, lo objetivo y lo subjetivo, la verdad y lo bueno.”1

En este sentido, la Facultad de Trabajo Social se plantea desde la Secre-
taria de Extensión, favorecer un proceso de intercambio entre la Universidad y 
la Sociedad. Desde esta perspectiva, la Secretaría busca fortalecer el vínculo 
entre la Universidad Pública, el Territorio y las diversas Organizaciones Sociales 
y Comunitarias de la Región.

Los Programas de Extensión, en líneas generales, se proponen otorgar fuer-
te impulso a las actividades de extensión universitaria, al reconocimiento aca-
démico y presupuestario de la misma, a la inserción de estudiantes y jóvenes 
graduados en políticas de fortalecimiento de las relaciones de la educación 
superior con el medio, el sistema socio-económico y productivo de nuestra re-
gión. En términos generales, se espera la consolidación de los vínculos de la 
Universidad con la sociedad para el logro de la utilización del conocimiento para 
el desarrollo humano y la mejora de la calidad de vida de sectores de la pobla-
ción con sus derechos vulnerados.

El Programa: Debates y escenario para pensar las Nuevas Ruralidades
La modificación del Estatuto de la Universidad en 2008 trajo aparejado un 
cambio de mirada sobre la Extensión Universitaria y lentamente este cambio de 
perspectiva va ofreciendo modificaciones en las propuestas de las diferentes 
Unidades Académicas.

A partir del año 2012 la Facultad de Trabajo Social asume la decisión ins-
titucional de aportar a diferentes acciones que venían desarrollando Organiza-
ciones Sociales, Unidades Académicas y Organizaciones del Estado en torno al 
trabajo y el acceso a derechos de la población vinculada a las nuevas ruralida-
des en la región platense.

La aprobación del nuevo Estatuto del Peón Rural (Ley 26.727), que derogó 
el antiguo Régimen de Trabajo Agrario creado por la dictadura cívico-militar en 
1981, en el marco del proceso de recuperación del rol del Estado como rector 
de las políticas sociales; posibilitó optimizar aquellas acciones que se venían 
desarrollando con el propósito de aportar al fortalecimiento, generar espacios 
de formación, ampliar las instancias de participación y ejercicio de derechos por 
parte de las organizaciones sociales vinculados al ámbito rural de la Región.

1) Manifiesto elaborado durante el Simposio sobre Ética y Desarrollo Sustentable, celebrado en 
Bogotá, Colombia, los días 2 a 4 de mayo de 2002.
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Si bien la Facultad articula con Organizaciones de Productores Familiares 
desde el año 2010 a través de proyectos de extensión y prácticas de formación 
profesional, a partir del año 2014, comienzan a surgir debates en torno a la 
necesidad de avanzar en la institucionalidad de esos acuerdos de trabajo.

En diciembre de 2014 se firma un Convenio entre el RENATEA (Registro Na-
cional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) y la FTS-UNLP, proponiendo tres 
ejes de trabajo: Investigación, Intervención y Formación. 

En el mismo año se organiza el Mercado Popular de la FTS-UNLP con partici-
pación de organizaciones de la Agricultura Familiar y la Economía Social y Soli-
daria. Se presentan además proyectos de extensión para el desarrollo de accio-
nes con productores familiares en Berisso y se comienza a dictar el Seminario 
de Grado, para estudiantes de la FTS-UNLP “Agricultura Familiar y Territorio”.

Así mismo se inicia un camino de articulación con otras Unidades Académi-
cas como la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Ciencias Naturales, 
la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Bellas Artes con la finalidad 
de potenciar el trabajo interdisciplinario y lograr una mirada multidimensional.

A poco de andar, el impacto e interés generado fueron altamente positivos 
requiriendo avanzar en la profundización de esas articulaciones que posibilita-
ran construir un marco más amplio de institucionalidad, que aportara a generar 
desde la Universidad Pública mejores condiciones de vida para los trabajado-
res y las trabajadoras en el ámbito rural, un sector que ha sido históricamente 
invisibilizado.

En este sentido en el año 2015 se diseña un Programa dependiente de 
la Secretaría de Extensión de la FTS-UNLP, con el propósito de avanzar en la 
creación de un dispositivo que aporte a la sistematización y la organización de 
espacios colectivos de intercambio y formación a partir de un diálogo y tensión 
entre los saberes populares y académicos.

Este programa denominado “Políticas Publicas y Nuevas Ruralidades: un 
aporte para el fortalecimiento de organizaciones sociales y sectores populares 
vinculados a la cuestión rural”, está dirigido a personas y organizaciones popu-
lares vinculadas al sector rural y las políticas públicas, ubicadas inicialmente en 
dos sectores del Gran La Plata como son la localidad de Abasto (La Plata) y la lo-
calidad de Los Talas e Isla Paulino (Berisso), con quienes ya se venía trabajando.

Este sector de la población se ve afectado por  una infinidad de situaciones  
y problemáticas que impactan no solo en el trabajo (número de trabajadores 
contratados para las tareas, diversificación en la cualificación profesional, dis-
minución de trabajadores permanentes, un incremento relativo de empleados 
transitorios tercerizados, la relocalización de la mano de obra rural en zonas 
urbanas, etc.) incrementando las situaciones de precariedad laboral que lamen-
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tablemente han caracterizado al sector durante muchos años (trata de perso-
nas con fines de explotación laboral, trabajo infantil, migraciones, problemáticas 
de documentación, invisibilización del trabajo, especialmente de las trabajadoras 
agrarias), sino también en la posibilidad de acceso a derechos básicos como la 
escolaridad, la formación continua, la salud, la vivienda, el ocio, la recreación, el 
respeto a la diversidad cultural, entre otras, afectando no solo a la población adulta 
sino también a niños y adolescentes.

Mediante el Programa en cuestión, nos proponemos a partir de las problemá-
ticas identificadas por los hombres y mujeres del sector, brindar herramientas 
para la organización y planificación de proyectos socio-comunitarios, el análisis 
y la acción institucional, en materia de instrumentación de políticas públicas. 

Su Objetivo General contempla:
 • Fortalecer las acciones que generan empoderamiento social de los tra-

bajadores de la Agricultura Familiar y sus organizaciones en el ámbito rural.

Y sus Objetivos Específicos:
 • Fortalecer procesos de participación social para la organización social 

en los territorios.
 • Fortalecer los vínculos entre las diferentes asociaciones y organizacio-

nes que se encuentran en los distintos territorios. 
 • Organizar actividades para el debate, el intercambio y el diseño de estra-

tegias de abordaje territorial.
 • Aportar a la generación de dispositivos participativos para la formación 

de la población sobre derecho agrario, salud colectiva, acceso al hábitat y 
educación popular.

 • Promover instancias de participación colectiva para la identificación de 
problemáticas y el diseño de estrategias de abordaje.
 • Propiciar talleres, jornadas y encuentros territoriales para el intercambio 

de experiencias, coordinación de actividades y fortalecimiento organizacional.
 • Promover la organización de talleres sobre buenas prácticas en la Agri-

cultura Familiar.

En el año 2015 el Consejo Superior de la UNLP declaró de interés institu-
cional la ley 27.118 denominada Reparación Histórica de la Agricultura Familiar 
para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, sancionada  en 
diciembre de 2014 por el Congreso Nacional, que declara de interés público la 
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Esta es una acción más de la Uni-
versidad Pública frente a las problemáticas por las que atraviesa históricamen-
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te la Agricultura Familiar relacionadas principalmente con la comercialización 
de sus productos, aspecto que se traduce en la obtención de bajos ingresos, 
lo que dificulta el sostenimiento y satisfacción de las necesidades domésticas 
de las familias productoras. Llevar adelante este programa supone entender a 
esta propuesta inserta en un contexto conflictivo marcado por desigualdades y 
por actores sociales con intereses contrapuestos, escenario en el que la trans-
formación social se inscribe.

“En Argentina la Pequeña Agricultura Familiar es parte de un sector social 
relevante dado su gravitante rol en la seguridad alimentaria, en la absorción 
de mano de obra en la actividad agrícola y en la retención de la migración 
campo-ciudad, que es el principal aportante a la formación de cordones 
periurbanos de pobreza. Las unidades de base agrícola familiar aportan 
al total de la producción del país el 26% de las oleaginosas, el 13% de 
las legumbres, el 36% de las hortalizas, el 42% de las aromáticas, el 19% 
de los frutales, el 18% de los bovinos, el 42% de los porcinos y el 49% de 
los caprinos (Pengue, 2005). Toda política de desarrollo que apuntale a la 
Agricultura Familiar es, además de una estrategia de seguridad alimentaria, 
una política de poblamiento del territorio nacional (Marquez, 2005)” (Godoy 
Garraza y Manzoni; 2012:22)

Caracterización de los Territorios
Los territorios en los que se establece inicialmente el programa fueron selec-
cionados a partir de reconocer en principio los procesos de intervención que la 
Facultad viene desarrollando allí a través de prácticas de formación profesional 
en diálogo con proyectos de extensión, como así también la articulación con 
instituciones estatales o programas sociales y organizaciones sociales. Como 
expresamos anteriormente, los lugares elegidos son Abasto y Berisso, ambos 
considerados territorios periurbanos.

Esta vinculación de la que partimos nos permitió realizar un análisis de la 
situación que se configura como un diagnóstico inicial para definir líneas estra-
tégicas, propósitos, y acciones programáticas, además de avanzar hacia una 
profundización de vínculos inter y extrauniversitarios.

“Las zonas urbanas y periurbanas están incluidas en los Códigos de Ordena-
miento Territorial (COT) locales, en los que se determinan las zonas donde 
están contemplados distintos usos productivos. El avance de la frontera 
urbana implica que estos usos productivos se desplacen a zonas más ale-
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jadas. Como se ha mencionado, la interfase urbano-rural es el escenario 
donde se dirime el conflicto de usos del suelo entre los agentes sociales 
que generan el abastecimiento alimentario a la ciudad, y los que motorizan 
el mercado de nuevos espacios residenciales. (Barsky y Vio, 2007)” (Godoy 
Garraza y Manzoni; 2012:25)

Entre la historia y las migraciones
La historia de los dos lugares está marcada por las primeras oleadas inmigran-
tes, tanto la zona rural de Berisso como la de Abasto, fueron ocupadas por in-
migrantes europeos en los primeros años del siglo XX, los que dejaron marcas 
identitarias a través de sus manifestaciones y prácticas culturales.

En el caso de Berisso, fue fundada el 24 de junio de 1871, cuando se inició 
la actividad del saladero San Juan, fundado por Juan Bautista Berisso, radicado 
inicialmente en la zona del Riachuelo, zona que debió abandonar por la epide-
mia de fiebre amarilla, eligiendo mudar su saladero a tierras situadas en la zona 
de la Ensenada de Barragán. Este tipo de industria representó prácticamente 
desde los inicios del país una actividad económica de importancia basada en 
el comercio de exportación2.

Aproximadamente en la década del 30´ los inmigrantes italianos y españo-
les, fueron ocupando tierras en la zona de Los Talas (Berisso), lugar que luego 
se caracterizó por sus quintas y canteras.

Esta zona y la reconocida como Isla Paulino son las zonas en las que se 
encuentran los productores de la agricultura familiar.

En el caso de Abasto, sus primeros habitantes fueron inmigrantes italianos 
y portugueses quienes comenzaron a desarrollar la actividad hortícola para 
abastecer el consumo de los pobladores de la ciudad de La Plata, a mediados 
del siglo pasado.

Es a partir de los años ‘70, que comienzan a establecerse en esta zona, 
inmigrantes bolivianos, proceso migratorio que se intensificó en la década de 
los ‘90. Es una población que se caracteriza por poseer una gran capacidad 
de trabajo y adaptación a las condiciones precarias de contratación (jornaleros, 
medieros y en menor medida arrendatarios y subarrendatarios) quienes una vez 
establecidos, emplean en los predios dedicados principalmente a la horticultu-
ra, a familiares y conocidos que llegan del país vecino.

2) http://www.berisso.gov.ar/fundacion-de-berisso.php
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Cinturón Hortícola Platense
El Cinturón Hortícola Platense (CHP) constituye el área productiva más impor-
tante del Cinturón Verde Bonaerense con el 46,15 % de la superficie productiva 
total y el 25,15 % de la superficie hortícola total de la Provincia de Buenos Aires. 
El mismo abastece de hortalizas frescas al 70% de la población del área me-
tropolitana comprendida por más de 13 millones de habitantes. (García, 2011)

En nuestra región, existe un elevado porcentaje de pequeños y medianos 
productores con trabajo predominantemente familiar. Se estima que 7 de cada 
10 productores flori-hortícolas, son de este tipo. Y que la mitad de la producción 
corresponde a la agricultura empresarial, en tanto el resto se realiza a partir de 
productores de la Agricultura Familiar. 

Los Agricultores Familiares producen verduras de estación, donde el inverná-
culo aparece de manera preponderante en la zona. En líneas generales, estos 
productores trabajan de 1 a 4 hectáreas, carecen de asistencia técnica (sólo el 
17% cuenta con asesoramiento particular), maquinaria propia (el 44 % no tiene 
tractor) ni acceso al crédito (el 88% de los productores no cuentan con finan-
ciamiento externo que permitan fortalecer los aspectos productivos). En pocos 
casos cuentan con vehículo propio, por lo que la comercialización se realiza en 
el mismo establecimiento y con escasa apropiación en la cadena de valor.

Las condiciones de los caminos de acceso a los establecimientos muestran 
deficiencias importantes, siendo en su mayoría de tierra (presentándose el res-
to de tosca o mejorados con cascotes). 

En cuanto al nivel de escolaridad de los adultos, es mayoritariamente esca-
so, dado que dos terceras partes solo completaron estudios primarios.

Como mencionamos anteriormente, en el trabajo en los predios de estos 
productores participa toda la familia, que suele ser numerosa, y en muchas 
ocasiones, la unidad doméstica no sólo está integrada por la familia nuclear 
sino también por otros familiares. 

En cuanto al espacio geográfico de producción se puede caracterizar como 
muy heterogéneo en cuanto a los sujetos que lo componen: existen propieta-
rios de la tierra, arrendatarios, medieros, subarrendatarios de estas formas de 
tenencia y los que ocupan tierras fiscales. 

De acuerdo a un informe presentado recientemente por el Consejo Social de 
la UNLP (2017) es importante destacar que la mayoría de las familias produc-
toras son arrendatarias, más del 90%, con pago de alquileres muy altos (entre 
$5000-$7000 por hectárea, año 2016). Esto trae aparejado un modelo de pro-
ducción de gran intensificación productiva, que les permite inicialmente pagar el 
alquiler, y luego solventar las necesidades de la familia y del proceso productivo. 
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Todo el sector se encuentra con un alto grado de informalidad en cuanto a 
producción, trabajo, comercialización, transporte, etc. Esto redunda en que los 
actores más vulnerables del sector (los agricultores familiares y los trabajado-
res rurales) sean la variable de ajuste de este modelo. Por lo tanto, reciben 
bajos precios de venta de sus productos, trabajan innumerables horas en sus 
quintas, no tienen acceso a las políticas públicas implementadas por el Go-
bierno Nacional en forma articulada desde el Municipio y básicamente no son 
reconocidos ni visibilizados como sujetos económicos que tienen un rol clave 
en la alimentación de nuestros hogares.

Una mirada desde el programa
De acuerdo con Godoy Garraza y Manzoni (2012: 23) en referencia a la Agricul-
tura Urbana y Periurbana (AUPU) y su institucionalidad, expresan que:

“La Institucionalidad en general se refiere al conjunto de normas que ema-
nan de cuerpos legales legitimados, comportamientos sociales asentados 
y operación de instituciones formales que enmarcan la actividad de los 
individuos que conforman grupos sociales o estratos socioeconómicos o 
culturales que mantienen ciertas pautas comunes en sus conductas. La 
institucionalidad estatal incluye la formulación de políticas, la estructura y 
organización de los organismos del Estado y la legislación. La organización 
de este conjunto nos habla de una forma de organizar la actividad pública 
que se asienta necesariamente en una idea, plan o proyecto, en una orien-
tación a largo plazo, una política respecto del tema y objeto que se trate. Y a 
su vez, supone su inclusión en un marco mayor al sectorial, regional y/o te-
mático, es decir, supone la existencia de un plan o proyecto de desarrollo”. 

Los productores y productoras vinculados a la Agricultura familiar se en-
cuentran en situación de vulnerabilidad social por la informalidad que reviste la 
actividad, por los escasos niveles de organización y la falta de contención de 
organismos estatales ante las dificultades que se presentan.

“Por ello, es necesario que se creen e institucionalicen escenarios de par-
ticipación y gestión asociada a nivel municipal (Poggiese, 1993;2000), 
fomentando el aprovechamiento de las capacidades locales existentes y 
orientando el desarrollo de nuevas habilidades, para el impulso de procesos 
de diagnóstico, identificación de problemas, priorización de soluciones, im-
plementación, sistematización y monitoreo, donde exista una concertación 
entre asociaciones público-privadas, sociedad civil y entre actores locales 
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(especialmente grupos en situación de vulnerabilidad social y organizacio-
nes sociales) y nacionales, para el desarrollo de la AUPU” (Godoy Garraza y 
Manzoni; 2012: 23)

Desde esta idea de institucionalización con el propósito de generar un mar-
co para la gestión, comercialización y formación para la resolución de proble-
máticas territoriales fuimos desarrollando desde el programa algunas acciones 
con un claro perfil extensionista, entendiendo a la extensión como un encuentro 
de culturas, un diálogo de saberes populares y académicos.

En este sentido se conformaron dos equipos de extensionistas dependien-
tes de la Prosecretaria de Extensión de la FTS-UNLP, que participan de mesas 
de trabajo territoriales a partir de las cuales se problematizan, evalúan, diseñan 
y gestionan propuestas para el sector. 

La Facultad de Trabajo Social, articula con organizaciones e Instituciones 
de Berisso desde hace más de 20 años a través de establecer Centros de 
Prácticas de Formación Profesional en territorio. Esta articulación se fue cons-
truyendo inicialmente desde las diferentes Cátedras de la FTS-UNLP, luego se 
avanzó en generar articulaciones inter cátedras y también entre Prácticas Pre 
Profesionales y Proyectos de Extensión. Pero esta relación se daba exclusiva-
mente en el ámbito urbano.

A partir del año 2011, se incorpora en la propuesta de Prácticas de Forma-
ción de la Asignatura Trabajo Social I el ámbito rural como territorio de anclaje 
con el objetivo de aproximarnos al conocimiento de la dinámica territorial e 
institucional del periurbano. 

De este modo se establecen  acuerdos con organizaciones o Instituciones 
ubicadas en la localidad de Los Talas  e Isla Paulino (zonas consideradas periur-
banas). El desarrollo de estas prácticas, su supervisión y evaluación, nos posi-
bilitó asumir que  al menos algunas de las problemáticas emergentes debían 
abordarse desde otros dispositivos. Fue así que se presentó en la Convocatoria 
Ordinaria de Extensión de la UNLP un proyecto para Isla Paulino y Berisso, des-
tinado a la puesta en valor de su patrimonio ambiental, cultural y productivo.

Durante los años 2012, 2013 y 2014 la articulación de Prácticas de Forma-
ción y Proyectos de Extensión continuó en Isla Paulino, incorporando además 
otras Unidades Académicas a dichos proyectos.

Para el caso de Los Talas, se continuó en territorio exclusivamente desde 
las Prácticas de Formación hasta el año 2015, año en el que se inaugura el 
Mercado de la Ribera como espacio de comercialización y difusión de la Cultura 
Ribereña, que se configura además para nosotros como un espacio generado 
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desde una demanda de los productores locales con recursos estatales y como 
parte de un Programa que parte de una Política Púbica, en el que confluyen las 
diferentes expresiones territoriales de Los Talas e Isla Paulino. Este espacio 
es parte constitutiva del Programa “Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades” 
de la FTS-UNLP.

En la actualidad el programa amplió su articulación con la Casa del Trabaja-
dor Rural de Abasto, situada en la calle 207 y 519, considerado un lugar estraté-
gico, ya que se encuentra ubicada en la zona del cordón flori-hortícola platense.

En este espacio funcionó hasta fines del año 2015, una Unidad de Gestión 
Local de RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) 
donde mediante convenios firmados con diferentes organismos nacionales (CAJ 
-Centro de Acceso a la Justicia, PAMI, ANSES, Dirección Nacional de Migracio-
nes, entre otros) se coordinaron días de atención al público para desarrollar 
diferentes trámites referidos a migraciones, salud, educación, hábitat y vivien-
da, como otros correspondientes a los diversos Programas y Políticas Públicas 
dispuestos en los tres niveles del Estado: Municipio, Provincia y Nación. 

Así mismo a través de RENATEA, se desarrollaron diversas actividades como 
cursos de alfabetización, talleres de formación, asesoramiento para la utiliza-
ción de maquinarias y agroquímicos, de los cuales participaron docentes de 
nuestra Unidad Académica y de otras Facultades.

La Casa del Trabajador Rural, constituye un centro de Prácticas de Forma-
ción Profesional de la FTS-UNLP, en donde participan graduados docentes de las 
actividades y talleres propuestos. 

Es una política institucional desde hace dos años, destinar  un becario de la 
Beca de Formación y Experiencia Profesional en este centro de prácticas, a fin 
de generar una articulación directa entre la Universidad y el sector flori-hortícola 
de referencia.

El Mercado Popular “La veredita” de la FTS-UNLP
Desde hace tres años funciona en la FTS-UNLP, el Mercado Popular “La Vere-
dita”, todos los jueves de 9hs a 13.30 hs, en la puerta de la Facultad, donde 
participan, además de Productores de la Economía Social, Agricultores Familia-
res de los territorios con los que articula el Programa de Políticas Publicas y 
Nuevas Ruralidades.

Para su concreción, partimos de considerar que la Agricultura Familiar tiene 
importantes problemas en la comercialización de sus productos, aspecto que 
se traduce en la obtención de bajos ingresos, lo que dificulta el sostenimiento y 
satisfacción de las necesidades domésticas de las familias productoras. 
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Podemos afirmar que los mercados tradicionales son asimétricos en rela-
ción a la Agricultura Familiar, ya que el poder radica en los actores de la inter-
mediación comercial, concentrando la mayor parte del ingreso obtenido y gene-
rando en los productores familiares dificultades en la colocación de productos 
a bajos precios. En esta lógica y del otro lado del mostrador, los consumidores 
sufren también las consecuencias de esta cadena, ya que los intermediarios, 
en la apropiación de altos porcentajes de excedente manejan los precios de 
manera arbitraria. 

A su vez, el intercambio de productos se encuentra absolutamente mercan-
tilizado, no se sabe quién elabora lo que se está comprando, ni en qué condi-
ciones, ni a que costos económicos y sociales. Los mismos se transforman en 
mercancías, sin problematizar como, para que y con quien se producen. 

La soberanía alimentaria en el marco de mercados alternativos de la econo-
mía social, debe ser abordada como encuadre para definir que alimentos necesi-
tamos, su calidad, su forma de producir y a qué sector fortalecer. Si los canales 
de comercialización tradicionales tienden a contribuir tanto a la exclusión de los 
agricultores familiares como de las familias consumidoras, se requiere profun-
dizar en otros instrumentos de mercado que aporten a modificar esta situación.

Es así que proponemos con este proyecto, continuar fortaleciendo estrate-
gias alternativas que disminuyan la distancia entre ambas partes, reconociendo 
el trabajo productivo y el intercambio justo y solidario, promoviendo los vínculos 
y el fortalecimiento del tejido social a través de los Mercados Populares. 

Cabe aclarar que el equipo multidisciplinario conformado por Docentes, Gra-
duados, Trabajadores no Docentes y Estudiantes de las Facultades intervinien-
tes, permite una mirada integral sobre la propuesta y además parte del mismo 
viene articulando con los Mercados Populares que se desarrollan en las Facul-
tades de Trabajo Social, Ciencias Veterinarias y Ciencias Agrarias y Forestales 
de esta UNLP, que se desarrollan semanalmente en cada Unidad Académica, 
con gran aceptación de la comunidad en general.

Este proyecto propone aportar a la construcción de estrategias de interven-
ción, desde un equipo de trabajo multidisciplinario, favoreciendo los canales de 
comercialización existentes entre productores familiares y consumidores. 

En este sentido se plantea generar estrategias de vinculación e intercambio 
entre productor-consumidor de manera directa y en pos de la soberanía alimen-
taria para nuestros pueblos. Estas acciones, son pensadas en el marco de 
precios justos y solidarios, promoviendo el consumo responsable de alimentos 
que son producidos desde la perspectiva de la transición agroecológica, por 
grupos de productores familiares de la zona rural y periurbana de La Plata y 
Berisso. Así se busca apoyar la organización, trabajo y visibilidad del sector de 
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la Agricultura Familiar, facilitando el acceso de alimentos que contemplen las 
variables de buena calidad y precio justo; aportando a la promoción de relacio-
nes solidarias y a una mejora en la calidad de vida de los actores involucrados. 

Los destinatarios directos de este proyecto son en principio treinta familias 
de Productores Familiares de la zona rural y periurbana de La Plata y de Berisso, 
que se dedican a la producción de hortalizas, animales de granja, apicultores, 
elaboración de comidas típicas de países limítrofes. Son arrendatarios de 1-3 
has. de tierra, que viven en condiciones habitacionales muy precarias y sin po-
sibilidad de acceso a crédito. 

Por otro lado como destinatarios indirectos figuran las familias consumido-
ras que concurren a los Mercados Populares, que acceden a los productos allí 
ofrecidos por los propios productores, a un precio justo y de buena calidad. Se 
calcula que en cada realización de los mercados participan más de 150 perso-
nas por jornada.

Desde este espacio surgió una propuesta que luego fue aprobada por el 
Consejo Directivo de la FTS-UNLP mediante Resolución, favoreciendo la compra 
a los Productores de la Economía Social y de La Agricultura Familiar de la región, 
de productos destinados al consumo de los trabajadores de la Facultad de Tra-
bajo Social que anteriormente eran adquiridos en cadenas de supermercados.

Consideraciones finales
Hemos querido expresar con lo antedicho, que la Universidad Pública se con-
figura como un actor fundamental en la región en relación al sector vinculado 
a la Agricultura Familiar y la Economía Social, ya que promueve acciones que 
contribuyen a la consolidación de la institucionalidad del sector, acompañando 
a organizaciones y sectores vinculados con este espacio.

Creemos que es fundamental continuar profundizando sobre la temática, tan-
to para la formación de profesionales que estén capacitados y a la altura de la 
circunstancias en relación a la intervención profesional en ámbitos rurales; como 
así también continuar avanzando desde la Docencia, la Extensión y la Investiga-
ción, aportando saberes al sector que favorezcan a su dinámica y crecimiento.

Cabe destacar que desde el Programa “Políticas Publicas y Nuevas Rurali-
dades: un aporte para el fortalecimiento de organizaciones sociales y sectores 
populares vinculadas a la cuestión rural”, se han impulsado diversas líneas de 
trabajo, actividades, encuentros, seminarios, charlas, entre otros. 

Nos proponemos continuar afianzando vínculos con otras Unidades Aca-
démicas ya que el trabajo interdisciplinario constituye un aporte fundamental 
para el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, promoviendo su visibilización 
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y consideración en diferentes espacios universitarios y públicos en general, ya 
que constituye un actor importantísimo en el desarrollo económico, social y 
ambiental a nivel regional.

Por último es nuestro compromiso social como actores de la Universidad Pú-
blica asumir el desafío de acompañar procesos de mejoramiento de las condicio-
nes laborales y de vida de estos trabajadores y participar de experiencias socio 
organizativas que apunten a fortalecer a este sector históricamente relegado.
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Resumen
De acuerdo con su Estatuto (artículos 30 a 32), en la Universidad Nacional de 
San Luis (UNSL) el cumplimiento de las funciones de extensión está a cargo 
de la Secretaría de Extensión de la Universidad y de las Secretarías de cada 
Facultad. En 2003 se crea el Sistema de Proyectos y Programas de Extensión, 
de larga trayectoria en la universidad como política extensionista a través del 
financiamiento de Programas y Proyectos que planifican actividades de duración 
de anual y tienen la posibilidad de continuación si los informes de actividades 
resultan aprobados. En el mismo sentido, desde hace algunos años se han 
ido poniendo en marcha algunas acciones, como la evaluación externa de los 
proyectos y el aumento de los montos de financiamiento, orientadas principal-
mente a contribuir a jerarquizar la función de extensión en la UNSL.

Por un lado, los proyectos de extensión de la universidad lograron visibilizar 
y afianzar acciones con la sociedad. Por otro, en no pocas instancias la finan-
ciación de proyectos se convirtió en la única política extensionista de la insti-
tución. Al mismo tiempo, se destinó un importante monto de financiamiento a 
actividades culturales, que también se encuentran bajo la órbita de la Secreta-
ría de Extensión Universitaria.

En la actualidad, la UNSL se encuentra comenzando un profundo proceso de 
reflexión destinado a plantear las bases para generar, consensuar y poner en 
marcha una serie de acciones que se orientan a profundizar el arraigo institucio-
nal de la actividad extensionista, a discutir los supuestos teóricos y metodológi-
cos en los que se basa y a consensuar posibilidades para comenzar procesos 
que permitan la integración de las funciones sustantivas de la Universidad.

En ese marco -y frente a la perspectiva del centenario de la Reforma- resulta 
necesario un análisis que permita poner de manifiesto las distintas perspecti-
vas, modalidades y formas de entender la extensión que se han evidenciado a 
lo largo del tiempo en los proyectos que se han ido llevando a cabo y que siente 
las bases para el trabajo de reformulación que se está comenzando. En otras 
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palabras: si se considera que, como se dijo, principalmente la política exten-
sionista de la UNSL se ha basado en los proyectos de extensión y se tiene en 
cuenta que -parafraseando a Bourdieu- los proyectos aprobados representan 
de algún modo una particular configuración de fuerzas e ideas en un momento 
dado, el análisis de los objetivos, acciones e incluso de la integración de los 
proyectos se configura sin dudas en un mecanismo apto para evidenciar de qué 
maneras se ha entendido la extensión universitaria en la UNSL a lo largo del 
tiempo, qué significaciones se le han atribuido y cómo se ha sostenido desde 
el punto de vista del financiamiento.

Para ello, luego de un análisis de la normativa que crea el Sistema de Pro-
yectos, se analizan las características principales de los proyectos que resulta-
ron aprobados en las convocatorias que se han realizado entre 2003 (año en 
que se sancionó la primera norma al respecto) y 2016. 

Finalmente, se presenta someramente la propuesta de modificación de la 
normativa, que se encuentra actualmente en discusión.

Palabras clave
Extensión universitaria / Proyectos de extensión
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Los comienzos
La Ordenanza 37/03, aprobada por el Consejo Superior, marcó el inicio del 
Sistema de Proyectos de Extensión en la Universidad Nacional de San Luis. 
Esta norma partía de una definición de Extensión que la conceptualizaba así: 
“un proceso de comunicación entre la Universidad y la Sociedad, basado en la 
transferencia efectiva del conocimiento científico, tecnológico, cultural, artístico 
y humanístico generado en la institución y en su capacidad de formación edu-
cativa, con la plena conciencia de su función social”.

Desde esa perspectiva, el eje principal de la Extensión estaba puesto en 
una “comunicación del quehacer universitario” y se entendía a los Proyectos y 
Programas de Extensión como acciones que los integrantes de la comunidad 
universitaria (docentes, alumnos, no docentes y graduados) diseñan para dialo-
gar con la comunidad.

En cuanto a la evaluación, la normativa establecía un proceso en dos eta-
pas: una primera evaluación a cargo de las Comisiones Asesoras de Extensión 
de cada Facultad y la evaluación final, a cargo de la Comisión Asesora de Exten-
sión de la Universidad (CAEX), conformada por los Secretarios de Extensión de 
cada Facultad y presidida por el Secretario de Extensión de la Universidad. Se 
establecía asimismo un monto de financiamiento para los proyectos aprobados 
que representaba entre un 10% y un 20% del monto de financiamiento anual de 
un proyecto de investigación consolidado y aproximadamente un tercio inferior 
a lo que recibía un proyecto de investigación recién comenzado1.

En consonancia con los puntos de partida delineados en la normativa, en 
esa primera convocatoria resultaron aprobados diecinueve proyectos que, de 
acuerdo con su orientación, podrían dividirse así:

 - Asistencia técnica y/o servicios: análisis especializados en distintos la-
boratorios, principalmente.

 - Capacitación: cursos, charlas, talleres.
 - Acciones de difusión: publicación de revistas, programas de radio.
 - Tareas comunitarias: apoyo en tareas escolares, prevención de enferme-

dades, etc.

La mayor parte de los proyectos (diez) se orientaban a asistencia técnica y 
prestación de servicios; cinco se orientaban a capacitación; dos a acciones de 
difusión y otros dos a tareas comunitarias.

1) El monto era de $1.000 pesos, mientras que en el mismo año un proyecto de investigación 
consolidado recibía al menos unos $5.000 , monto que podía llegar a $15.000.
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La siguiente convocatoria siguió la misma lógica, con una mayoría de proyec-
tos que se orientaban a tareas de transferencia, seguidos por aquellos enfoca-
dos en difusión, capacitación y, finalmente, tareas comunitarias.

Cabe considerar además que resulta llamativo que varios proyectos incluye-
ran en su nombre verbos que habitualmente se encuentran incluidos en los obje-
tivos de los proyectos de investigación: estudio y análisis, evaluación, entre otros.

En la convocatoria 2005 se duplicó el número de proyectos aprobados y, 
aunque los orientados a la asistencia técnica y a los servicios siguieron repre-
sentando el grupo más numeroso, se duplicó la cantidad de proyectos orien-
tados a tareas comunitarias, mientras que los enfocados en capacitación y 
acciones de difusión mantuvieron su participación.

Como dato novedoso de esta convocatoria, cabe destacar que por primera 
vez resultan aprobados dos Programas de Extensión:

 - Programa de Psicología. Un enfoque interdisciplinario: integrado por nue-
ve proyectos 

 - Programa de atención fonoaudiológica: integrado por cinco proyectos.

En acuerdo con la normativa, que entendía a los Programas como presen-
taciones articuladas interdisciplinarias de dos o más proyectos, de hecho se 
advierte que, en el caso particular de esta convocatoria, uno de los Programas 
agrupaba a varios proyectos que venían trabajando independientemente con 
anterioridad mientras que en el otro caso se trató de una desagregación de 
objetivos en diferentes líneas de trabajo.

Segunda etapa 
En los fundamentos de la Ordenanza 20/06 se pone de manifiesto que las 
modificaciones que se proponen se orientan a realizar ajustes de índole ope-
rativa en la tramitación de proyectos y a consolidar las políticas de Extensión 
de la Universidad.

En lo que se refiere a este último punto, esta nueva Ordenanza:
 - Adopta otra definición para las actividades de Extensión: “actividades 

que, vinculando a la extensión, docencia y/o investigación, favorezcan 
la articulación entre la Universidad y la sociedad, entre la generación de 
conocimientos originales, la transmisión de los mismos, la transferencia 
del saber científico, tecnológico, humanístico, social, artístico y cultural 
de la UNSL, y las problemáticas y necesidades de la región y el país, 
buscando respuestas y soluciones que requiere la sociedad a través de 
intervenciones que produzcan cambios innovadores”.
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 - Habilita la posibilidad de convocar a evaluadores externos.
 - Permite la incorporación como integrantes de los proyectos a personas 

externas a la UNSL: miembros de organizaciones sociales, profesiona-
les diversos.

 - Se agregan criterios de evaluación relacionados con las acciones de vin-
culación o articulación con docencia e investigación y la participación de 
alumnos como integrantes de los proyectos.

 - Se establece que la duración mínima y máxima de los proyectos se esta-
blecerá en cada convocatoria.

En cuanto al aspecto más bien operativo, se destaca que:
 - Se modifican los formularios de presentación.
 - Se habilita la posibilidad de solicitar informes de avance.
 - Se requiere la presentación de notas por parte de instituciones “desti-

natarias” del proyecto.
 - Se prevén períodos para notificar altas y bajas de integrantes y modifi-

caciones que hayan debido realizarse en la formulación original de los 
proyectos.

La puesta en vigor de esta Ordenanza implicó una evolución que fue valora-
da positivamente por los integrantes de la comunidad universitaria. A modo de 
síntesis, podría decirse que, si bien los proyectos financiados en algún sentido 
mantienen la lógica orientada hacia los servicios y a la transferencia, se advier-
te que progresivamente comienza a moverse el eje, que la Universidad deja de 
percibirse como el ámbito en el que circulan los saberes que luego serán trans-
feridos para comenzar a considerar a las personas y organizaciones externas a 
la Universidad no tanto como “beneficiarios” de esas acciones sino más bien 
como “socios” cuya opinión no puede descuidarse.

Contemporáneamente a la puesta en marcha de esta nueva Ordenanza, 
surgieron en el ámbito de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio 
de Educación de la Nación (SPU) las convocatorias a Proyectos de Voluntariado 
Universitario, lo cual implicó que varios proyectos pudieran acceder a una fuen-
te externa de financiamiento.

También se advierte la permanencia en el tiempo de algunos proyectos, ya 
sea enmarcados en un programa o de manera independiente y progresivamen-
te, la inclusión de alumnos y de personas externas a la Universidad. 

Si bien la Ordenanza 20/06 mantiene dentro del esquema de Extensión los 
servicios onerosos a terceros, la sanción de otra Ordenanza específicamente 



Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

orientada a regular ese campo colaboró eficazmente para diferenciar esas acti-
vidades de vinculación tecnológica de la función de Extensión.

En 2009 se realizó una nueva convocatoria a presentación de proyectos 
que, sin modificar la Ordenanza 20/06, introdujo algunas modificaciones desti-
nadas a lo que en ese momento se entendía como ejes problemáticos: escasa 
estabilidad de los equipos que conformaban los proyectos, lo cual derivaba en 
problemas para sostener las acciones, escasa articulación entre proyectos inte-
grantes de un mismo programa y pocas evidencias de trabajo interdisciplinario, 
escasa incorporación de alumnos como integrantes de los proyectos.

En consecuencia:
 - Se estableció para todos los proyectos una duración de dos años.
 - Se favoreció la presentación de Programas por sobre los proyectos inde-

pendientes.
 - Se valoró particularmente la integración y articulación entre proyectos y 

el trabajo interdisciplinario.
 - Se introdujo la obligatoriedad de incluir alumnos como integrantes de los 

proyectos.
 - Se diseñaron nuevos formularios de presentación, partes de avance e 

informe final.

Al mismo tiempo, si bien los montos destinados a los proyectos de extensión 
siguieron siendo inferiores a los que recibían los proyectos de investigación, su-
frieron incrementos paulatinos y particularmente si se trataba de Programas.

Considerando los objetivos de esta modificación, podría considerarse que 
resultó exitosa, ya que aumentó significativamente la cantidad de Programas, 
se duplicó la cantidad de alumnos integrantes de los proyectos y se incrementó 
el número de organizaciones e instituciones con las que se trabaja (principal-
mente escuelas, municipios, asociaciones profesionales, organizaciones barria-
les o comunitarias).

Sin embargo, se puso de manifiesto también la necesidad de instrumentar 
acciones de acompañamiento (o seguimiento) para los proyectos en marcha y 
la necesidad de incorporar la instancia de evaluación externa. (Franzini y Flores, 
2011: 11).

La situación actual
La Ordenanza 20/06 sigue vigente en la actualidad, o sea que las lógicas ge-
nerales permanecen, más allá de las modificaciones funcionales que se han 
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seguido realizando en cada convocatoria. De acuerdo con la normativa vigente, 
se tramitan de la siguiente manera:

1. Los proyectos se presentan en cada Facultad.
2. Se someten a una primera evaluación por parte de las comisiones ase-

soras de cada Facultad.
3. Son evaluados por evaluadores externos, integrantes del Banco Nacional 

de Evaluadores de Extensión.
4. La Comisión Asesora de Extensión (CAEX), conformada por los responsa-

bles del área de cada Facultad y de Rectorado, elabora un orden de mé-
rito de los proyectos aprobados y asigna los montos de financiamiento 
correspondientes a cada uno.

5. El orden de mérito se eleva al Consejo Superior de la UNSL para su apro-
bación.

En una apretada síntesis, dentro de las modificaciones recientes cabe destacar:
 - Se eliminó la figura de los Programas
 - Se estableció una duración anual para todos los proyectos
 - Se incorporó la instancia de evaluación externa: en principio como se-

gunda instancia de evaluación y más adelante como única y definitiva 
instancia de evaluación.

 - Se decidió incrementar significativamente los montos de financiamiento 
pero limitar la cantidad de proyectos a financiar.

 - Obviamente, estas modificaciones derivaron de un diagnóstico que en 
varios puntos difería del diagnóstico anterior.

Más allá de algunos vaivenes, la política general con relación a los Proyec-
tos de Extensión se ha mantenido relativamente estable desde su creación 
hace ya catorce años.

Durante ese lapso, las distintas maneras de entender a la Extensión se 
fueron objetivando en cambios de normativa y en los sucesivos ajustes que 
se fueron realizando. Sin embargo, más allá de los cambios cuantitativos en 
cuanto a número de proyectos, cantidad de integrantes, montos y demás, quizá 
resulte más significativo observar que, luego de haber nacido con una impronta 
fuertemente orientada hacia la transferencia de conocimientos, progresivamen-
te las nuevas presentaciones comenzaron a orientarse hacia otros ejes.

Entre 2009 y 2011, los proyectos debían seleccionar si Áreas temáticas en 
las cuales incluirse (social, educativa – cultural, salud, medioambiente, sistema 
económico – productivo). A partir de 2012, en cambio, se propusieron Ejes: 
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Educación, Discapacidad, Medioambiente, Salud, Expresiones artísticas, Pro-
moción de derechos, Patrimonio histórico y cultural, Sistema económico produc-
tivo, Economía social. Es legítimo suponer entonces que también estas clasifica-
ciones responden a diferentes configuraciones discursivas y conceptuales, pero 
también resultan útiles para orientar las presentaciones que puedan recibirse.

Considerando cualquiera de las dos clasificaciones propuestas por la nor-
mativa, se advierte claramente la modificación a que se hacía referencia: en los 
últimos años, la mayoría de los proyectos se orientan hacia educación, salud y 
promoción de derechos, mientras que los relacionados con el sistema produc-
tivo muestran una significativa disminución.

Por otro lado, si bien desde la primera Ordenanza se hace referencia al 
reconocimiento de las actividades de Extensión como parte de las tareas de 
docentes y alumnos y a pesar de que la normativa expresa que debe tenderse 
a la integración de funciones, poco parece haberse avanzado en ese aspecto.

La nueva propuesta
Como se dijera, la Ordenanza que regula el sistema de proyectos de extensión 
se encuentra en vigencia desde 2006. Los cambios sucesivos se han ido imple-
mentando mediante Resoluciones, lo cual ha derivado en un exceso de regla-
mentaciones que no aporta claridad a la comunidad universitaria de la UNSL.

Al mismo tiempo, parece claro que la normativa vigente resulta inadecuada 
para el logro de los objetivos de mediano y largo plazo que debieran orientar el 
sistema: consolidar políticas a largo plazo, fortalecer vínculos con organizacio-
nes y comunidades, vincular en forma estable a la extensión con la docencia y 
promover el desarrollo académico situado en torno a determinadas problemá-
ticas, entre otros.

En consecuencia, desde la Secretaría de Extensión de la UNSL y la CAEX se 
está trabajando en un proyecto de Ordenanza que reemplace a la actualmente 
en vigencia. El objetivo general fijado para esa nueva Ordenanza es establecer 
un sistema general que regule la lógica global de los proyectos pero que permi-
ta una cierta flexibilidad para realizar adaptaciones y mejoras en las sucesivas 
convocatorias.

Para ello, una primera etapa consistió en una profunda reflexión orientada 
a diagnosticar la situación en la que se encuentra el sistema de proyectos de 
la UNSL, que incluyó también las observaciones y demandas que se han ido 
recibiendo por parte de la comunidad universitaria. Parte de ese diagnóstico es 
el que se ha consignado anteriormente.
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Un segundo momento se destinó a revisar la normativa vigente en otras 
Universidades Nacionales, como alternativa que posibilitara incorporar meca-
nismos institucionales novedosos pero ya probados en otras instituciones.

Como conclusión del trabajo realizado, existe actualmente acuerdo en torno 
a algunas características fundamentales que debería reunir la nueva normativa:

 - Objetivar un concepto de extensión que, además de un deber ser, permi-
ta considerar también las prácticas y modalidades particulares que han 
caracterizado a la extensión universitaria en la UNSL

 - Ampliar las modalidades de proyectos que pueden formar parte del 
sistema

 - Incorporar acciones de acompañamiento, monitoreo y coordinación de 
las distintas iniciativas en marcha

 - Posibilitar la movilidad territorial de los proyectos
 - Fijar claramente un sistema de reglas de presentación y evaluación de 

proyectos
 - Establecer pautas que permitan canalizar adecuadamente las demandas 

de los distintos actores sociales y proponer acciones pertinentes, de 
calidad y sostenibles

 - Jerarquizar la función de extensión y propiciar mecanismos para que se 
incorpore progresivamente como parte de la enseñanza

No se trata, como podrá advertirse, de principios particularmente novedo-
sos. Se trata más bien de lo que se propone como una continuidad lógica que 
parte de los principios y valores que la UNSL ha consagrado en su Estatuto y 
que forman la piedra basal de su identidad como institución pero que quizá 
habían quedado algo desdibujados en la práctica. En efecto, se observa que en 
la actualidad la normativa relativa a la extensión universitaria y, particularmente 
en lo referente a proyectos de extensión, se enfoca principalmente cuestiones 
más bien administrativas y apenas toca someramente lo que serían los prin-
cipios generales. Como se dijera, parafraseando a Bourdieu, las normativas 
expresan una particular configuración de fuerzas en un momento dado. Justa-
mente, la Ordenanza 20/06 parte de una conceptualización de extensión muy 
orientada a la transferencia y difusión de conocimientos que, con el paso del 
tiempo, es fuertemente puesta en tensión por la misma lógica de los proyectos 
que en cada convocatoria se fueron presentando y llevando a cabo.

Probablemente en parte sean atribuibles también a esta tensión entre la 
orientación de la normativa y la práctica extensionista las dificultades que se 
han verificado en el proceso de consolidación de la inserción curricular de la 
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extensión, la jerarquización de esta función esencial, su inclusión en los planes 
de desarrollo institucional y, consecuentemente, el porcentaje de asignación 
presupuestaria que se le destina.

Por ello, la nueva propuesta de normativa pretende plantear una continuidad 
de lógicas y prácticas: desde los principios fundamentales que enuncia nuestro 
Estatuto hasta las prácticas extensionistas que realmente se dan en la UNSL y 
sus posibilidades de consolidación.

Desde este punto de vista, la nueva propuesta de normativa presenta algu-
nas diferencias sustanciales con relación a la Ordenanza 20/06:

 - Amplía la conceptualización de extensión, ya que los proyectos de exten-
sión se plantean como mecanismos que permitan generar articulacio-
nes entre la comunidad y la Universidad. Lo cual implica reconocer a la 
comunidad no ya como una totalidad homogénea receptora de lo que la 
Universidad decide compartir o transferirle sino como una complejidad 
diversa de actores con quienes entablar un diálogo. Desde esta lógica, 
un primer paso necesario es posibilitar espacios de trabajo conjunto en 
lo que se trabajen las distintas demandas y problemáticas, considerando 
las distintas características y potencialidades tanto de las instituciones 
y organizaciones sociales como de los distintos integrantes de la comu-
nidad universitaria (estudiantes, graduados, docentes y no docentes).

 - Incorpora tres modalidades de proyectos. En concordancia con lo ante-
rior, se prevén distintas modalidades para los proyectos:

 • Proyectos de Extensión de Interés Social (PEIS)
 • Proyectos de Extensión de Interés Institucional (PEII)

Si bien en la práctica en la UNSL han coexistido ambas modalidades, el 
hecho de que no se mencionara específicamente en la normativa vigente 
ha implicado algunos inconvenientes que la nueva normativa pretende 
subsanar.
Además, se incorpora una figura novedosa: Proyectos de Extensión de 
Cursos (o asignaturas). En este caso se trata a la vez de dar respuesta 
a una demanda expresada tanto por docentes como por alumnos y de 
habilitar un mecanismo –adicional a otros que puedan establecerse por 
separado- para relacionar la enseñanza y el aprendizaje con las prácticas 
extensionistas.

 - Establece que en cada convocatoria se fijarán las características específi-
cas de los proyectos que se recibirán. Si bien de hecho en la UNSL las su-
cesivas Resoluciones fueron modificando las condiciones generales del 
sistema, la Ordenanza original entraba en un nivel de detalle tal que no 
permitía un flexibilidad que la práctica ha demostrado que es necesaria. 
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En consecuencia, la nueva propuesta establece que en cada convocatoria la 
CAEX establecerá los plazos, modalidades y ejes que se priorizarán.

 - Simplifica el formulario de presentación y se requiere un aval expreso de 
las instituciones sociales que formarán parte del proyecto.

 - Suma precisiones con relación a la evaluación e incorpora una instancia 
de presentación previa a la evaluación definitiva.
Si bien la Ordenanza 20/06 establecía una serie de instancias de eva-
luación, en la práctica este proceso se llevó a cabo de distintas maneras 
en las diferentes convocatorias. En consecuencia, se requiere transpa-
rentar el sistema y objetivar los criterios de evaluación, de manera que 
tanto los integrantes de la comunidad universitaria como de las organi-
zaciones e instituciones sociales conozcan las reglas de juego.

 - Establece instancias de monitoreo a lo largo del período de vigencia del 
proyecto.

Al mismo tiempo, la nueva propuesta mantiene vigentes algunas lógicas que 
ha mostrado la práctica extensionista en la UNSL, como la participación de las 
distintas Unidades Académicas como actores fundamentales del proceso y la 
apertura a los cuatro claustros.

En conjunto con las acciones institucionales orientadas a mejorar la coordi-
nación, ampliar la difusión territorial de las acciones y realizar jornadas anuales 
orientadas al análisis, reflexión y formación extensionista, se espera que el cam-
bio de la normativa contribuya a fortalecer la función de extensión en la UNSL.

Reflexión final
Cuando en 2003 se creó el Sistema de Proyectos y Programas, la UNSL fue 
de las primeras Universidades en el país en habilitar la presentación de pro-
yectos de extensión con financiamiento propio. Haber mantenido esa política 
institucional a lo largo del tiempo y pese a las vicisitudes presupuestarias es 
claramente algo destacable.

Sin embargo, si bien los proyectos de extensión como política extensionista 
de la universidad lograron visibilizar y afianzar acciones con la sociedad, es 
necesario tener en cuenta que, si los proyectos se convierten es el único instru-
mento de política extensionista, resultan insuficientes. 

De hecho, en la actualidad están vigentes cincuenta y tres Proyectos de Ex-
tensión en la UNSL. Si se tiene en cuenta, que, al mismo tiempo, están vigentes 
casi 200 proyectos de investigación, se advierte claramente la necesidad de 
fortalecer las capacidades extensionistas de nuestra comunidad universitaria.
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En el marco de un plan institucional de fortalecimiento de las capacidades 
de extensión, la UNSL tiene frente a sí el desafío de diseñar y poner en marcha 
un plan institucional de extensión que incluya acciones destinadas a:

 - Mejorar la formación extensionista de los cuatro claustros que compo-
nen la comunidad universitaria de la UNSL.

 - Visibilizar y fomentar la movilidad en el territorio de las acciones que 
están en marcha en la actualidad.

 - Generar mecanismos participativos para la recepción de demandas de 
las comunidades locales.

 - Establecer mecanismos de vinculación y coordinación interna y con las 
organizaciones locales.

 - Diseñar mecanismos institucionales de seguimiento, acompañamiento y 
evaluación de los proyectos vigentes.

 - Fijar y promover pautas para el reconocimiento institucional y académico 
de las tareas de extensión que realizan alumnos, docentes y personal 
de apoyo.

 - Implementar acciones que reflejen una articulación de las funciones uni-
versitarias (docencia, extensión e investigación).

Como parte de ese proceso y a partir del análisis de la normativa insti-
tucional, de las distintas modalidades y lógicas que han ido adquiriendo los 
proyectos a lo largo del tiempo y de las dificultades y obstáculos que se han 
ido manifestando, se logró esbozar un diagnóstico que se tomó como punto 
de partida para sentar una propuesta de normativa que reemplace a la que se 
encuentra hoy vigente.

Esa nueva propuesta recupera los aspectos que se consideran más valio-
sos de la trayectoria extensionista de la UNSL, como la activa participación de 
cada Unidad Académica y la coordinación por parte de la Secretaría de Exten-
sión de la Universidad y la apertura a los cuatro claustros que componen la 
comunidad universitaria.

Al mismo tiempo, la propuesta incorpora modificaciones destinadas a orde-
nar un sistema y una serie de procedimientos que, a lo largo de los once años 
de vigencia de la Ordenanza 20/06, habían generado diversos inconvenientes.

Particularmente, la propuesta:
 - Amplía la conceptualización de prácticas extensionistas pasibles de in-

tegrarse en el sistema
 - Incorpora diferentes modalidades, incluyendo proyectos que surjan des-

de un curso o asignatura
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 - Establece claramente los criterios y modalidades de evaluación
 - Introduce instancias de monitoreo a lo largo de la duración de los pro-

yectos

Luego del necesario proceso de discusión en el seno de la comunidad uni-
versitaria, se espera que la nueva normativa contribuya a fortalecer y jerarquizar 
la función de extensión en la UNSL.
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Resumen
La presente ponencia tiene como objetivo realizar una articulación teórico-prác-
tica. En este sentido, propone una estructura que irá de lo general a lo particu-
lar y que buscará no sólo reflexionar sobre los desafíos generales y complejida-
des que se le presentan a la extensión universitaria, sino también, alternativas 
posibles, concretas. En este marco es que se pretende dar a conocer el dispo-
sitivo de Centros Comunitarios de Extensión Universitaria (UNLP) a los efectos 
de promover soluciones participativas, consensuadas y sostenibles y, en par-
ticular, un proyecto concreto que se inserta en esa lógica. Este se denomina 
“Dejando Huellas” y se trata de una iniciativa de la Facultad de Ciencias Econó-
micas (UNLP) que organiza viajes para niños y jóvenes de la ciudad de La Plata 
y Ensenada a partir de criterios de inclusión social. Se trata, de una práctica 
interdisciplinaria, que no sólo tiene visibilidad territorial sino que además tiene 
una continuidad manifiesta desde el año 2012.
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“La civilización que confunde a los relojes con el tiempo,  
al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con  

la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, 
mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo.” 

Eduardo Galeano 

Introducción
Pensar y repensar el trabajo en territorio es uno de los tantos desafíos con los 
que se encuentra la Universidad de hoy. Sobre todo si consideramos el contexto 
en el cual están insertas las instituciones educativas, donde los continuos -y 
cada vez más acelerados- cambios obligan a actualizarse, modificarse,  adap-
tarse y, más aún, tener un rol proactivo. La sostenibilidad no sólo tiene que ser 
“sostenible” sino también sustentable en todas sus dimensiones, entendien-
do, al mismo tiempo, que el desarrollo sólo va a ser posible en la medida que 
la sociedad o grupo son los diseñadores y actores de ese proceso. Ante eso, 
la realidad exige miradas transdisciplinares, donde las ciencias, las disciplinas, 
las facultades, encuentren alternativas y respuestas comunes, consensuadas.

En ese marco, la presente ponencia tiene como objetivo principal reflexionar 
en torno dispositivos institucionales de programas y proyectos de extensión a 
partir de una articulación teórico-práctica. En este sentido, se considera no sólo 
aplicar conceptos tales como sostenibilidad o territorialidad, sino interpelarlos 
a partir de casos concretos. Es decir, un camino de doble vía, retroalimentado, 
que se hace eco no solo de los grandes desafíos que se le presentan a las 
universidades, sino de experiencias concretas, posibles. Para ello, se pretende 
dar a conocer el dispositivo de Centros Comunitarios de Extensión Universitaria 
(UNLP) y uno de los primeros proyectos que primeros sea alinearon a dicha 
política universitaria. Se trata del Proyecto “Dejando Huellas” que desde el año 
2012 organiza viajes para niños y jóvenes de la ciudad de La Plata y Ensenada 
a partir de criterios de inclusión social. Desde ese lugar es que se considera 
importante promover su replicabilidad e invitar a otras universidades a imple-
mentarlos en sus ámbitos locales de actuación, buscando generar nuevos im-
pactos sociales.

I) Dispositivos para pensar un trabajo territorial sostenible: los Centros 
Comunitarios de Extensión Universitaria (UNLP)
El concepto de sostenibilidad ha tenido un impacto sobresaliente tanto en la 
esfera política, técnica y académica. Pero lejos de constituir una discusión única 



Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

y homogénea, se caracteriza por presentar diversos matices y contradicciones, 
haciéndola una categoría de estudio extremadamente compleja y polivalente, 
aplicable a numerosos aspectos y niveles de los procesos socioculturales. Pero 
la complejidad no se limita a la consideración de que las problemáticas ambien-
tales no reconocen fronteras físico-políticas (Schejtman y Tchintian, 2003), ni 
a los numerosos actores en juego, sino también a la multiplicidad de posturas, 
concepciones y hasta instrumentaciones. La pregunta que permanece en el 
aire de forma constante es ¿sostenibilidad de qué y para quién/es?

Por su parte, algunos autores, tales como Amartya Sen (2009), plantean 
que no se puede definir al desarrollo desde una óptica materialista; es decir 
desde lo que se necesita, sino más bien posicionar a la persona como un 
agente activo, un agente del desarrollo, donde su desarrollo se definirá en fun-
ción de la ampliación de sus libertades. Por otro lado, en un marco donde las 
necesidades se van redefiniendo de forma constante (Gudynas, 2001), durante 
los últimos años la noción de sostenibilidad se ha alejado de la idea de un 
concepto universal, aplicable a todos los casos, sino que es, por el contrario, 
un concepto ligado al territorio. En este sentido, son los referentes territoria-
les, sus actores, en un proceso de construcción social, más o menos explícito, 
los que van definiendo prioridades. Es preciso pensar al desarrollo sostenible 
no como una propiedad sino más bien como un proceso de cambios, que se-
rán relevantes y que podrán determinar que prevalezca el status quo o por el 
contrario, actuar como agente de transformaciones (Gallopín, 2003).  Por otra 
parte, es relevante identificar el sesgo “naturalista” con el cual muchas veces 
se observa la sostenibilidad. Es preciso, en este caso, el reconocimiento de 
que los problemas ecológicos revelan, también, disfunciones de carácter social 
y político. Desde este enfoque se promueve considerar la sostenibilidad como 
un todo, lo que implica considerar las vinculaciones entre sociedad y naturale-
za. Esto permitiría salir de una posición antropocéntrica, donde la naturaleza 
es algo externo al ser humano, para mutar al biopluralismo, caracterizado por 
la simbiosis sociedad-naturaleza. Dicho sistema como tal es multidimensional 
(Guimaräes, 1998; Foladori, 2002) y los abordajes deben tener en cuenta esos 
aspectos territoriales que constituyen el campo.

En este marco, y en orden de entender y reflexionar sobre dichos conceptos 
en experiencias concretas, es preciso analizar, en una primera instancia, sobre 
el dispositivo de Centros Comunitarios de Extensión Universitaria (CCEU). En 
efecto, los CCEU son espacios de co-gestión entre la Universidad y distintas co-
munidades barriales, donde se implementan acciones que intentan abordar los 
problemas y necesidades de un territorio determinado, en este caso la región 
perteneciente al partido de la ciudad de La Plata, es decir, la ciudad y alrededo-
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res. Son el resultado de las demandas explicitadas por las organizaciones y/o 
actores de ese territorio en particular y la resignificación que se hace desde 
la Universidad como un actor que integra las perspectivas de los equipos de 
las unidades académicas participantes. Para ello se involucra a docentes, es-
tudiantes y graduados interesados en llevar adelante proyectos y acciones de 
extensión. Los CCEU intentan recuperar el trabajo en el territorio desarrollado 
por las diferentes unidades académicas, aportando a la construcción territorial 
de alternativas vinculadas al abordaje de problemáticas sociales que superen 
la fragmentación y la superposición de acciones en la región.

Lo anterior surge como respuesta a la necesidad de acercar la Universidad 
a los problemas concretos de determinadas poblaciones en un contexto marca-
do por una profunda desigualdad social. En ese escenario, las organizaciones 
sociales necesitan reencontrar su espacio en el territorio y estar a la altura de 
las circunstancias que la vida comunitaria actual les plantea. Los problemas 
desbordan a los sujetos y se requiere de salidas colectivas a la situación. En el 
barrio, los vecinos y las organizaciones públicas identifican las cuestiones que 
tienen que ser abordadas y/o acompañadas para mejorar las condiciones de 
vida de los ciudadanos. Y es allí donde pasan de ser simples sujetos a actores 
imprescindibles para replantear, problematizar y mejorar su situación.

Como tal, los Centros Comunitarios son entendidos como una herramienta 
fundamental de una Universidad al proponer el fortalecimiento de espacios en 
los barrios y considerarse un actor estratégico de los procesos de conocimien-
to, concertación y construcción del tejido social.

De ahí que el desafío principal que posee la Universidad es proponer estra-
tegias que superen la mirada fragmentada de las diferentes unidades académi-
cas, ordenando en forma participativa la acción de la UNLP como actor integral. 
Para ello, la Subsecretaría de Políticas Sociales -área de la Universidad que 
posee a su cargo los Centros Comunitarios- trabaja para que los actuales pro-
yectos y programas de extensión incluyan como punto central la interdisciplina. 
La apuesta es pasar de una política de extensión incremental a una política de 
extensión planificada estratégicamente. Ello implica el pasaje a un tipo de polí-
tica que incluya en una de sus líneas de acción a los CCEU, donde la comunidad 
universitaria identifique y proponga experiencias a ser fortalecidas a partir de 
criterios definidos en forma conjunta, que permitan construir con la comunidad 
planes de acción para abordar los problemas de un territorio determinado supe-
rando la sumatoria de los proyectos acreditados y subsidiados.

En este contexto, a partir del 2008 y con la reforma de su estatuto, la Uni-
versidad Nacional de La Plata (UNLP) fortalece su gestión en lo que respecta 
al trabajo en territorio. Ya no solamente a partir del fomento de la tradicional 
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política de proyectos de extensión sino también a partir de creación de espa-
cios de construcción colectiva con referentes, que dieran respuesta a las pro-
blemáticas concretas de los vecinos, en su escala local y/o barrial. En efecto, y 
entre los cambios que se desarrollan, se identifican la creación del dispositivo 
de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria (CCEU) que tiene como 
objetivo principal fortalecer las instancias de acuerdos sobre las acciones de 
la UNLP en el territorio, implementando gradualmente centros comunitarios con 
programas planificados entre diversos actores.

Ahora bien, en lo que respecta estrictamente a la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la UNLP, esta unidad académica comenzó a trabajar de forma sos-
tenida y sistematizada en Centros Comunitarios a partir del año 2012. En este 
sentido, se decidió potenciar aquellas líneas de trabajo que se venían realizan-
do pero, al mismo tiempo, indagar y profundizar sobre nuevos focos de trabajo. 
Desde esta lógica, se concibió al trabajo en territorio, como un dispositivo con 
capacidad de generar círculos virtuosos. En efecto, por un lado trabajar sobre 
problemáticas que hacen y caracterizan a las sociedades actuales, generando 
aportes concretos, con diagnósticos participativos en los barrios, pero también 
fortaleciendo las competencias de los profesionales de la Facultad en vista a 
una formación consciente de esas realidades y potenciando aptitudes capaces 
de mejorarlas. Bajo este último punto, se profundizó sobre la comunicación in-
terna dentro de la Facultad, difundiendo, como tal, la importancia y el valor del 
extensionismo; generando, como se verá a posteriori, que el número de volunta-
rios crezca notablemente.

En virtud de lo anterior, la FCE ha decidido trabajar en tres procesos simultá-
neos y funcionales entre sí, priorizando a) que sean problemáticas identificadas 
en el territorio, en los barrios, b) que sean explicitadas y acordadas con referen-
tes barriales, es decir que haya una demanda concreta, c) y fundamentalmente 
que se diseñen con un objetivo de sostenibilidad en el tiempo. Esto último no es 
menor, ya que se concibe a la extensión no solamente en lo que refiere al incre-
mento cuantitativo de acciones en territorio, si no que las mismas sean capaces 
de mantenerse en el tiempo. Es así que se decidió no pretender abordar proble-
máticas en todos los centros, sino que las iniciativas, proyectos y los equipos se 
vayan consolidando para luego, recién ahí, progresivamente, ampliar su alcance.

II) Proyecto “Dejando Huellas”: entre los desafíos de 
sostenibilidad, inclusión y vinculación territorial
Dejando Huellas es una iniciativa que promueve la organización de viajes y visi-
tas de corta duración o de “miniturismo” y que tiene como destinatarios a niños 
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y jóvenes en situación de exclusión social de barrios de la periferia de la ciudad 
de La Plata y Ensenada. La organización de los viajes se encuentra a cargo de 
profesores, graduados y alumnos, en su mayoría, estudiantes de los últimos 
años de la Licenciatura en Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de la Plata. Se trata de una propuesta que abarca dos de 
los ejes estratégicos básicos e indispensables de la extensión universitaria: el 
voluntariado y la vinculación con la comunidad a partir del trabajo en territorio.

Imagen 1: Logo del Proyecto Dejando Huellas

En este marco, se propone que, tomando como punto de apoyo a los Centros 
Comunitarios de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata 
(CCEU UNLP) y organizaciones de la sociedad civil, la comunidad académica pla-
nifique y organice viajes, en función de un diagnóstico y planificación conjunta 
que realicen con el público objetivo de dichos centros. El turismo social, en este 
sentido, permite abordar la vulnerabilidad y exclusión desde una óptica integral, 
por ser una actividad interdisciplinaria, que involucra la dimensión cultural, so-
cial y natural. Así definido, abarca relaciones interpersonales, intercambio entre 
culturas y se destaca, fundamentalmente, por su potencialidad educativa. La 
persona, luego de la visita y en su regreso a su entorno habitual no será la mis-
ma. En tal sentido, el viaje constituye un elemento transformador y motivador.

Por lo cual, este proyecto se propone lograr no sólo una simple salida o visita 
a un atractivo turístico sino que las propuestas partan de las necesidades de la 
comunidad (de los referentes y actores sociales barriales) para luego plantear 
las estrategias a seguir; de manera de evitar una “imposición” implícita. Se pre-
tende por un lado, que se constituya en una experiencia educativa memorable 
para quienes participen y, por otro, favorezca al equilibrio emocional, el apren-
dizaje y la socialización de los sectores más desfavorecidos. Para lograrlo, se 
incluirán aspectos tales como educación, accesibilidad, inclusión, cuidado del 
medioambiente, compromiso social, entre otros. El viaje se propone como una 
herramienta de aprendizaje, favorecedor del conocimiento y el reconocimiento 
identitario y como espacio de crecimiento personal.
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Imagen 2: Localización. Instituciones donde trabaja el Proyecto Dejando Huellas en la actualidad. 

Ciudad de La Plata y Ensenada, Argentina

Desde el punto de vista del financiamiento, a lo largo de sus años de ejecu-
ción el proyecto ha contado con el apoyo y financiamiento tanto de la Facultad 
de Ciencias Económicas, como de la Universidad Nacional de La Plata y del 
Ministerio de Educación de La Nación a través de distintas convocatorias ordi-
narias. Es decir, requiere un esfuerzo de forma anual para su presentación a 
diferentes convocatorias a los efectos de dar sustentos a los seguros, transpor-
tes y viajes que se requieren para su desarrollo. No obstante, y si bien eso es 
importante, con la evolución del proyecto el desarrollo de talleres territoriales 
antes y después del viaje comenzaron a tener mayor protagonismos. Es decir, 
consideramos que el viaje es un momento o etapa de todo el trabajo que se  
realiza con las instituciones con las que se trabaja. Pensamos que la mejor 
manera de significar y re-significar el patrimonio que se visita es cuando se   
trabaja previamente.
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En este eje es posible identificar posturas tales como la de Mantero (1997) 
o la de Morgan y Pitchard (2010). El primero, hace referencia a la definición 
psico-social del turismo, en tanto que reivindica al mismo como opción posible 
y necesaria de satisfacción de las necesidades y aspiraciones de las personas. 
Morgan y Pitchard (citado en Wearing et. al. 2010) agregarían la idea que a 
partir de esta actividad es posible ampliar el horizonte de realidades ya que im-
plica la interacción entre diferentes actores, el conocimiento de otras culturas, 
el aprender en situación, salir del lugar en el que habitualmente uno se mueve, 
para participar activamente de la situación turística, que puede generar en los 
niños un enriquecimiento subjetivo.

En lo que respecta a los fundamentos metodológicos, cabe citarse a Vallaeys 
(2010) quien plantea al desarrollo como una relación horizontal entre socios, 
en la cual cada quien pueda aprender y enseñar, sobre la base de la igualdad 
y reciprocidad. En este caso, la persona designada a reproducir conocimientos 
específicos sobre diversos temas, tendrá una actitud de agente “facilitador”, 
es decir, no pretenderá enseñar nada al otro, sino sólo ayudarle a reconocer y 
fortalecer su propio saber a través de un proceso de autoaprendizaje.

Ahora bien, una vez planteado el encuadre conceptual y metodológico de 
trabajo resta abordar la historicidad del proyecto a los efectos de reflexionar 
sobre su sostenibilidad y evolución. Este proyecto, como ya se ha mencionado 
trabaja  desde el año 2012, con un crecimiento importante desde su primer 
ejecución hasta la actualidad. El proyecto ha pasado de trabajar con una organi-
zación social, 20 destinatarios y 6 extensionistas en 2012, a trabajar en 2017 
con 3 CCEU, 3 organizaciones sociales y alrededor de 70 extensionistas, entre 
ellos participan docentes, no docentes, alumnos y graduados de la carrera de 
Turismo principalmente y de otras carreras, no sólo de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNLP, sino también de otras Unidades Académicas.

A continuación se presenta la evolución cuantitativa del proyecto, lo que 
también asume una correlación directa con la maduración cualitativa y el obje-
tivo de sostenibilidad bajo el cual se trabaja.

Año 2014: Durante el año 2014, el proyecto abordó las problemáticas defi-
nidas por la Pro-secretaría de Políticas sociales para sus CCEU en tres de sus 
sedes. Todos estos centros integran el aglomerado urbano o periurbano del 
Gran La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires:

1. CCEU Nº 3 “Corazones de Retiro” ubicado en el Barrio El Retiro
2. CCEU Nº 5 “Comedor Arroz con Leche” ubicado en la localidad de Abasto 
3. CCEU Nº 4 “Villa Castels”, ubicado en la localidad de Gonnet-
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Por otra parte también se trabajó con una organización de la sociedad civil 
denominado “Abriendo Caminos”.

A modo de resumen, durante este año el proyecto se conformó con un total 
de 146 destinatarios de los cuales el 69% corresponde a niños, el 20% son 
adultos y el 11% restante jóvenes. Por otra parte el equipo de voluntarios estu-
vo compuesto por 77 extensionistas, donde el 82% eran alumnos, los gradua-
dos ascendían al 8% y los docentes 10%.

En cuanto a las actividades realizadas fueron en total 16 talleres territo-
riales, anteriores y posteriores a la salida. Se realizaron 4 viajes y se visitaron 
alrededor 12 atractivos de la ciudad de La Plata y alrededores.

Año 2015: En el año 2015, debido a modificaciones ajenas al proyecto se 
decidió trabajar con un nuevo Centro, El CCEU Nº 8 “El Molino” perteneciente al 
barrio Ensenada. Paralelamente se siguió trabajando con  el CCEU Nº 5 “Come-
dor Arroz con Leche” y el CCEU Nº 4 “Villa Castels” y con las dos organizaciones 
de la sociedad civil, “Abriendo Caminos” y “El Roble”.

El proyecto comenzó a tener mayor participación, tanto de destinatarios en 
los centros seleccionados como extensionistas que respondieron a las convo-
catorias realizadas.

Durante este año el número de destinatarios ascendió a 171 conformado 
por un 59% niños, adultos un  16% y jóvenes un 25%.

A su vez los voluntarios fueron 93 de los cuales el 87% fueron alumnos el 
6,5% graduados y otro 6.5% docentes 

En esta oportunidad se realizaron 20 Talleres, 6 salidas de miniturisma y la 
visita a 17 atractivos turísticos.

Año 2016: El 2016 representó un desafío no sólo en el crecimiento cuan-
titativo del proyecto sino que se incorporó el trabajo en un Hogar convivencial 
para personas con discapacidad cognitiva, lo que significó capacitaciones a los 
equipos en el abordaje de nuevas problemáticas.

Las organizaciones con las cuales se trabajó fueron, el CCEU Nº 8 “El Mo-
lino”, el CCEU Nº 5 “Comedor Arroz con Leche”, el CCEU Nº 4 “Villa Castells”, 
“Abriendo Caminos”, “El Roble” e “IDANI” (Instituto de Ayuda al Niño Irregular).

En esta oportunidad el salto no fue sólo cualitativos, sino que representó un 
incremento cuantitativo de la cantidad de destinatarios.

Durante el proyecto se trabajó con 197 destinatarios, en un 54% niños,  
adultos un 30% y un 16% jóvenes.
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También se trabajó activamente con un total de 63 extensionistas, dentro de 
los cuales el 84% fueron alumnos, graduados un 10% y el 6% restante fueron 
docentes.

Durante el 2016 se realizaron 30 talleres en territorio, 5 jornadas de cie-
rre  en las Instituciones y una jornada de cierre en la Facultad de Ciencias 
Económicas, 6 viajes, uno de ellos al BioParque Temaiken y otro a la ciudad 
de Chascomús, siendo la primera vez que el proyecto logra pasar las fronteras 
de La Plata y su zona de influencia, finalmente se visitaron alrededor de 20 
atractivos turísticos.

Con el objetivo de visibilizar el crecimiento del proyecto se detalla a conti-
nuación su evolución en el Gráfico 1 (Destinatarios y Extensionistas) y en el 
gráfico 2 (Talleres, Salidas y Atractivos visitados)

Imagen 3: Evolución de destinatarios y extensionistas en el Proyecto 2014-2016

Imagen 4: Evolución de trabajo territorial 2014-2016
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III) Reflexiones De Territorialidad 
Una vez descrito el proyecto, sus características principales y su historicidad, 
resta ahora incluir algunas reflexiones referidas al impacto territorial de esta 
iniciativa en 2016. Este año no sólo fue seleccionado porque representan los 
últimos datos con los que se cuenta sino porque representó un cambio en 
términos de abordaje. En este sentido, dicho periodo representó un mayor al-
cance, en algunos indicadores, pero por sobre todo un análisis introspectivo 
que derivó en la necesidad de fortalecer los equipos y, a la vez, cómo dicho 
fortalecimiento puede derivar en mejores intervenciones territoriales. Por otra 
parte, y a los efectos de dimensionar el impacto del proyecto, se seleccionaron 
dos de los barrios con los que se trabajó en ese periodo.

Siguiendo el orden propuesto, uno de los primeros cambios implementados 
al interior del proyecto, fue el hecho de incluir un trayecto educativo-formativo 
para todos los voluntarios que participan de Dejando Huellas. Si bien se con-
sidera que la capacitación se da de forma continua a partir de la interacción y 
trabajo en territorio, durante el primer cuatrimestre se trabajó en el desarrollo y 
realización del programa formativo “Un viaje hacia adentro”. Se trata de una pro-
puesta de formación interna que tuvo como objetivo fortalecer las herramientas 
conceptuales y prácticas en lo que respecta al diseño y ejecución de talleres y 
viajes, incluyendo un recorrido multitemático. Asimismo, pretendió generar un 
espacio de discusión e intercambio, permitiendo que todos los voluntarios se 
puedan conocer, así como también compartir experiencias y saberes. El mismo 
consistió en 4 encuentros, con un total de 12 horas de capacitación dictados 
por 6 especialistas en el tema con una asistencia promedio de 23 voluntarios 
para cada encuentro. Asimismo tuvieron una metodología de taller y debate, 
compartiendo mates y meriendas.

En virtud de lo anterior, se considera preciso seleccionar dos barrios con los 
que se trabajó a modo de precisar el abordaje y al mismo tiempo reflexionar so-
bre la territorialidad específica del proyecto. En este sentido, las instituciones 
seleccionadas pertenecen a los Centros Comunitarios de Extensión Universita-
ria: CCEU N° 5 y el CCEU N° 8.

a) Por un lado, el CCEU N° 5, denominado “Arroz con Leche”, se sitúa en 
518 y 209 de la localidad de Abasto partido de La Plata. Zona predominante-
mente rural y con asentamientos de población vulnerable. La población destina-
taria actual son niños de entre 5 a 14 años, conformando aproximadamente un 
total de 35 chicos. Las actividades que se realizan cotidianamente son: servir 
el desayuno, ayudarlos en tareas escolares, recreación y almuerzo.

Durante la segunda mitad del año 2016 se realizaron 2 talleres previos al 
viaje donde se trabajó con la ubicación de la Ciudad de La Plata y Chascomús. 
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La idea principal fue realizar diferentes actividades recreativas con el fin de que 
conozcan los atractivos de la ciudad de Chascomús y las diferencias con La 
Plata. Esta fue la primera experiencia fuera de la ciudad de La Plata, ampliando 
los límites geográficos establecidos en el proyecto y posibilitando a los chicos 
salir de su entorno habitual y conocido.

1º Taller: Se trabajó con mapas de Argentina donde se ubicaron provincias, 
países limítrofes, océanos, etc. Luego se delimitó la provincia de Buenos Aires 
y buscó La Plata, Chascomús y otras ciudades importantes. Cada uno de los 
niños tenía un mapa donde marcaba las ciudades y demás y se utilizó un mapa 
grande para que puedan visualizar de mejor manera.

2º Taller: se introdujo en el tema de Chascomús para saber cómo era la 
ciudad (laguna, fauna, flora, calles, etc.) para prepararnos para la salida, traba-
jamos con imágenes representativas que pegamos en las paredes y los niños 
tenían esas mismas fotos en blanco y negro y con distintos materiales, como 
cartulinas, cartones, hilos, lanas, papeles de color, tela, fueron haciendo colla-
ges sobre las fotos. 

Resultados obtenidos: Se realizó el día 12 de noviembre de 2016 el viaje a 
la ciudad de Chascomús con 14 niños, 1 madre, 9 alumnos. Allí visitamos la 
laguna y pasamos el día en el Parque Los Libres del Sur. Allí realizamos varios 
juegos para que los chicos puedan conocer este nuevo lugar que visitamos. 

Como cierre de las actividades del año se llevó a cabo un desayuno compar-
tido y se le obsequió a cada uno de los chicos una bolsa con alimentos para 
que compartan con sus familias el día de navidad. Además se les entregó una 
foto grupal del día del viaje y un equipo de música como complemento para las 
actividades habituales de la institución.

b) También se trabajó con el CCEU N°8, conformado por la Escuela Secun-
daria N° 7 del barrio “El Molino” en la localidad de Ensenada. Los destinatarios 
fueron 36 alumnos de 1° A y B, de 12 a 14 años. El objetivo principal fue tra-
bajar en conjunto sobre la construcción identitaria y territorial de los chicos, ya 
que se encontró como problemática que muchos no se identifican con el barrio 
ni con la ciudad que habitan por migraciones forzadas que vivieron sus familias 
en los últimos años desde el conurbano bonaerense hacia la región de Ensena-
da. Además, otro objetivo fue motivar la integración de los distintos grupos de 
chicos de 1° A y 1° B.

Se realizaron en total cinco talleres con los chicos y un “Muralazo” que 
estuvo abierto a la colaboración de la comunidad y el resto de los equipo de 
Dejando Huellas.
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Imagen 5: Actividades en “Abasto” 2016

 
1° Taller: Presentación inicial y caminata con los chicos y profesores por el 

barrio, en la cual se habló de problemáticas actuales del espacio vivencial e 
identificación de los lugares de encuentro fuera del horario escolar.

2° Taller: Se les contó a los chicos en qué consiste un mural y se mostraron 
fotos de murales en el mundo. Se trabajó sobre afiches con fibrones, témpe-
ras, lana y otros materiales, exponiendo sus ideas para así, poder comenzar el 
diseño del mural que se realizaría un mes después en la fachada del colegio.

3° Taller: Se realizaron juegos de integración y conocimiento con los dos 
grupos de alumnos por separado (1° A y 1° B). Se jugó al “cazador, león y esco-
peta” y con el mapa de atractivos de La Plata. Se definieron grupos para juntar 
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puntos por premios en la última salida, con el fin de motivar la participación y 
trabajo en equipo.

4° Taller: Con motivo de la visita al Espacio de la Energía en la Refinería de 
YPF, se llevaron a cabo una breve explicación sobre el trabajo en la refinería y 
juegos sobre energías renovables y el petróleo.

5° Taller: Anticipando a la visita al Teatro Argentino, los alumnos armaron 
máscaras de estilo libre con diversos materiales, como brillantinas, plasticolas 
de colores, goma eva, retazos de telas, lanas y demás las cuales se mostraron 
el día de la inauguración del mural y cierre de los talleres.

Resultados Obtenidos:
 - Muralazo: Con el motivo del festejo del día de la primavera (21 de sep-
tiembre), se invitó a todos los chicos de la escuela a participar con la pin-
tada del mural con la participación de estudiantes de la Facultad de Bellas 
Artes de la UNLP, además de la construcción de un “árbol de los deseos”, 
organizado por otros equipos de Dejando Huellas.
 - Viaje al Espacio de la Energía de la Refinería de YPF el 5 de octubre. El 
objetivo principal de dicho miniturismo fue que los jóvenes conozcan uno 
de los principales complejos industriales que se encuentran cercanos a su 
ciudad. Allí se reflexionó sobre la historia y los procesos alrededor de la in-
dustria del petróleo por medio de maquetas multimedia, juegos de efectos 
especiales, pantallas táctiles, un cine vivencial y un simulador que permite 
experimentar el proceso exploratorio por debajo de la superficie terrestre. 
Todo el recorrido estuvo a cargo de la Fundación YPF, quienes prestaron ser-
vicio de traslado, visita guiada en el Espacio y obsequiaron un libro a cada 
uno de los chicos y material didáctico para el colegio.
 - Visita a la Catedral y el Teatro Argentino el 26 de octubre. El objetivo fue 
conocer parte de la vida universitaria, por esto se almorzó en uno de los 
comedores universitarios de la UNLP. También, conocieron algunos de los 
atractivos del eje fundacional de la ciudad: Bosque de La Plata, Catedral, 
Plaza Moreno y Teatro Argentino.

Como cierre se realizó una galería de fotos llamada “Un viaje dejando huellas”, 
en la que se les mostraron fotos de momentos capturados durante los talleres 
y viajes y se les obsequió a cada uno de los chicos una foto grupal y golosinas.

Conclusiones
A lo largo de las anteriores páginas se expusieron diversos interrogantes y desa-
fíos con los que se encuentran las facultades al momento de abordar problemá-
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Imagen 6: Actividades en “El Molino” 2016

ticas y necesidades sociales. Si hay algo que se intentó dejar en evidencia es 
la necesidad de que las políticas universitarias no solo consideren al territorio 
como un simple escenario sino como un agente clave de todo proceso de desa-
rrollo y cambio. En este marco resulta clave la significación y re significación que 
realizan los actores territoriales en virtud de problemas, necesidades e intereses. 
No se trata solo de un “para” sino “con” y “desde” las comunidades barriales.

De ahí que se propusiera, desde el punto de vista metodológico y concep-
tual, dos experiencias. Una más abarcativa, liderada por la Universidad Nacio-
nal de La Plata y que tiene lugar en el dispositivo de Centros Comunitarios de 
Extensión Universitaria (CCEU). Es decir, espacios de co-gestión entre la Univer-
sidad y distintas comunidades barriales, donde se implementan acciones que 
intentan abordar los problemas y necesidades de un territorio determinado. 
Son el resultado de las demandas explicitadas por las organizaciones y/o ac-
tores de ese territorio en particular y la resignificación que se hace desde la 
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Universidad como un actor que integra las perspectivas de los equipos de las 
unidades académicas participantes.

Pero, además, se tomó en consideración un proyecto que no solo se inserta 
en la dinámica de los Centros Comunitarios señalada previamente sino que 
permite reflexionar sobre el tema propuesto para el trabajo: territorialidad y 
sostenibildad. Pese a que posea diversas limitaciones y desafíos que restan 
a abordar, uno de sus méritos del Proyecto Dejando Huellas radica en la conti-
nuidad manifestada desde el año 2012. Continuidad que no solo es temporal 
sino en virtud de los cambios que ha manifestado, cuanti y cualitativamente. 
Ello abre nuevos horizontes de mejorar las prácticas con las que se trabaja en 
el territorio y además de pensar integralmente a la sostenibilidad. Se trata de 
un horizonte que obliga a repensar (nos) constantemente.
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Resumo 
O presente trabalho tem como base quatro Trabalhos de Extensão Universitária 
desenvolvidos por professores e alunos bolsistas da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas - PUC-Campinas (São Paulo - Brasil) e tem como objeti-
vo evidenciar as contribuições voltadas aos desafios das metrópoles. Esses 
trabalhos contemplam a sustentabilidade ambiental, construção sustentável 
e a inclusão social/digital de deficiência visual. Cada um desses Trabalhos de 
Extensão intervém em sua própria comunidade parceira.

Este trabalho fundamenta-se na realização do desenvolvimento, trocas de 
conhecimento e assim, através da ação social dos projetos de extensão, envol-
ve maior participação na demanda crescente na construção civil. No que tange 
aos objetivos, estão presentes a inovação dos processos sócios educativos, a 
aprendizagem simplificada, a conscientização e motivação do público-alvo e a 
disseminação das necessidades dos conteúdos dos temas tratados tais como 
disseminar as necessidades da sustentabilidade e sua preservação ambiental. 
Por meio das intervenções e interações dialógicas, desenvolve-se a ação e 
transformação social sem que se desconsidere a cultura e as características 
do público-alvo participantes, com a parceria dos transmissores de conheci-
mentos. O envolvimento desses trabalhos tem como procedimentos socioe-
ducativos formas inovadoras no entendimento do conforto ambiental, susten-
tabilidade ambiental, economia das energias elétrica e o aproveitamento das 
energias alternativas e a inclusão social/digital de deficiência visual.  Nesse 
universo os resultados insistem na mitigação do consumo exagerado de ener-
gia elétrica, uso inadequado dos equipamentos e de aparelhos eletrodomésti-
cos, lâmpadas elétricas, conhecimento acanhado de fontes alternativas dentre 
outros. Por conseguinte, a conscientização do aproveitamento do seu uso racio-
nado adequado, seguro, econômico permitiram resultados satisfatórios. Como 
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resultados, também, são apresentados soluções inovadoras e contribuições de  
agir vistas pelos participantes. A transformação social se dá a partir de cada 
indivíduo nesse processo de diálogo que passa a ser um legado para a comu-
nidade para futuras soluções.

Palavras-chave
Extensão Universitária / Sustentabilidade Ambiental / Construção Sustentável / 
Inclusão Social-Digital
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Introdução
O fortalecimento da sociedade civil no Brasil, assim como em outros países, a 
população tem crescido de forma significativa. Muitas foram as tentativas no 
sentido de se definir os setores de crescimento. Mas, o ganho maior dessa 
discussão ocorreu por volta de 1990 e o conceito mais aceito na atualidade é 
o de uma esfera de atuação pública. Sendo o público-alvo dos Trabalhos de Ex-
tensão moradores  da cidade de Campinas (São Paulo / Brasil) muitos de baixa 
renda, outros nível de escolaridade do Ensino Fundamental e alguns com esco-
laridade avançada constituiu-se a necessidade proeminente da participaçao da 
Universidade neste universo social.

Nesta contextualizaçao e  ciente da necessidade da “indissociabilidade En-
sino, Pesquisa e Extensão (UEMG, s/d), torna-se inevitável a disseminação de 
trocas de conhecimentos onde torna-se fundamental coletar dados que mos-
tram as necessidades, as aspirações, as características e a cultura de cada  
público-alvo em questão.

A PUC-Campinas, no biênio 2016/2017, conta com 40 Projetos de Extensão 
(PUC-Campinas, s/d), estão sendo realizados por professores e alunos da Uni-
versidade abrangendo todas as grandes áreas de conhecimento, divididos em 
eixos temáticos e o Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias - 
CEATEC contribui com 10 Projetos. Este trabalho está focado em quatro destes  
Projetos de Extensão, a saber:

Projeto de Extensão I – Produção e consumo sustentávies
Tem como objeto precípuos a criatividade, inovaçao, motivação, confiança e 
interatividade com o público-alvo. O público-alvo são trabalhadores da cons-
trução civil das comunidades e entidades de classe das Paróquias Jesus Cris-
to Libertador onde os trabalhadores buscam melhor qualificação profissional, 
para a prática de construção sustentável e de preservaçao ambiental. Este 
Trabalho de Extensão tem o objeto precípuo à cultura de uma cidade de pro-
cedimentos sustentáveis, fortalecimento de cidadania, qualificação da mão de 
obra, geração de rendas e socialização do trabalho dos envolvidos no projeto. 
O sistema de divulgaçao é realizada  através de recursos da mídia eletrônica, 
cartazes e pôsteres em encontros e eventos de extensão. Serão realizadas 
avaliações contínuas com os (as) trabalhadores (as) participantes e relatórios 
periódicos com os alunos bolsistas. Atuando não somente sobre a comunidade 
mas, também,  prepara os alunos bolsistas para serem futuros profissionais 
conscientizados da necessidade de reconhecer valores intrínsecos nas pes-
soas e de suas contribuições para a ética do caráter e da personalidade nas 
futuras atuações profissionais, com as atenções voltada ao meio ambiente.
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“Os programas de extensão universitária além de ambiente propício à pes-
quisa interdisciplinar também deveriam oferecer treino sistemático para os 
alunos de como trabalhar cooperativamente em uma equipe multidisciplinar, 
ensinando-os a atuarem, a usar tecnologias, procedimentos, a desenvolver 
comportamentos compatíveis para o êxito do grupo” (Witter, 1998).

Projeto de Extensão II – Sustentabilidade e Energias Renováveis
Tem como objetivo desenvolver atividades e oficinas na forma dialogada e ma-
terial didático, com a participação de trabalhadores da construção civil, sobre a 
sustentabilidade ambiental de projetos e/ou construções diante das Energias 
Renováveis, e com isso contribuir para a qualificação profissional de trabalha-
dores da construção civil, com a participação de um professor e de estudan-
tes universitários, bolsistas de extensão, da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas. Tem como título: “Sustentabilidade Ambiental de projetos e/ou cons-
truções diante das Energias Renováveis”. A participação de alunos bolsistas, 
de forma colaborativa e autônoma, dá condições para uma formação integral 
através da vivência, da participação, da contribuição com as realidades da vida e 
para a busca de soluções, conduzindo para novos caminhos de uma sociedade 
melhor. Os estudantes ao atuarem como agentes transformadores crescem em 
capacidade crítica e se tornam mais atentos às questões sociais e humanas. O 
público-alvo é formado por trabalhadores, homens e mulheres, da construção 
civil, vinculados às Comunidades das Paróquias Jesus Cristo Libertador, Santo 
Afonso Maria de Ligório e ao Centro de Assistência Social Copiosa Redenção, 
da região do Campo Grande (Campinas-SP/Brasil). Um dos desafios das metró-
poles vem da concentração de moradias com “localização em áreas próximas 
ou acessíveis aos territórios onde estão concentradas a renda e a riqueza des-
encadeia a reprodução do habitat precário como solução de inserção na con-
dição urbana” (RIBEIRO, 2011, p. 14). O desenvolvimento de uma postura mais 
consciente nos processos da construção, além de resultar num ganho financei-
ro para todos ao longo do tempo, demonstra e caracteriza a preocupação dos 
indivíduos e das comunidades com a situação do planeta, de forma a estarem 
alinhados com as necessidades do mundo de hoje (MEDEIROS, 2012).

Projeto de Extensão III – Educação Ambiental  e Resíduos Sólidos
Tem como objetivo desenvolver atividades socioeducativas com o público-alvo 
visando ampliar a conscientização e percepção em relação à gestão integrada 
de resíduos sólidos gerados pelo consumo desenfreado. Realiza o mapeamen-
to dos resíduos sólidos gerados no Colégio de Aplicação Pio XII localizado na 
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cidade de Campinas-SP (Brasil). O Projeto de Extensão conta com a participa-
ção de um professor extensionista e uma aluna bolsistas extensionistas da 
Faculdade de Engenharia Ambiental. Além disso, tem a participação direta do 
público-alvo, aproximadamente 20 alunos do sétimo e oitavo ano do Ensino 
Fundamental Colégio de Aplicação Pio XII com a preocupação de melhorar o seu 
conhecimento e o meio em que vivem, proporcionando uma maior conscientiza-
ção sobre a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, trazendo contribuições de 
suas vivências e experiências e que de forma geral, atuem como multiplicado-
res, ao estender as práticas às suas residências ou comunidades do entorno. 
As oficinas são realizadas quinzenalmente nas instalações do Colégio de com 
duração de 2 horas. Tanto a Gestão de Resíduos Sólidos quanto a Educação 
Ambiental estão interligadas e relacionadas com o projeto pedagógico do curso 
de Engenharia Ambiental e Sanitária da PUC Campinas.

Projeto de Extensão IV – Inclusão social-digital de deficientes visuais
Tem como objetivo o desenvolvimento da autonomia de deficientes visuais atra-
vés da apropriação de provas de conceito de Engenharia Elétrica cocriadas 
com o público alvo do projeto de extensão. O público alvo da intervenção ex-
tensionista são os técnicos sociais especialistas, os deficientes visuais e suas 
famílias assistidos pelo Centro Cultural Louis Braille (CCLB) e pela Sociedade 
Campinas de Atendimento ao Deficiente Visual (PRÓ-VISÃO). No decorrer da 
execução do projeto o público alvo se apropria das informações e das provas 
de conceito, durante a realização de rodas de conversa, tornando-se capaz 
compartilhar e transferir os resultados para outras instituições congêneres. 
Simultaneamente, os alunos bolsistas do projeto se apropriam dos saberes po-
pulares, incluindo-os na sua formação acadêmica. A participação no projeto de 
extensão promove a análise crítica da construção do ser humano, vivenciando 
desafios contemporâneos e articulando abordagens relativas a questões de di-
reitos humanos do multiculturalismo. Participando das atividades os alunos de 
Engenharia Elétrica vivenciam um processo de cocriação e coplanejamento de 
peças culturais em ambiente cheio de contrastes, com pessoas que possuem 
limitações diferentes das suas e com formação não técnica. A principal contri-
buição das ações, no entanto, se encontra na experimentação de situações não 
regularmente vivenciadas nas atividades curriculares tradicionais. Enquanto a 
comunicação é fácil dentre os muros da universidade, visto que todos falam 
“engenheres”, a vivência apresenta a dificuldade de se fazer entender por um 
público que não tem formação técnica. A participação na ação de extensão 
permite que os alunos exercitem a capacidade de diálogo franco com o públi-
co alvo, desnudando-se de qualquer presunção ou arrogância por possuírem 
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conhecimentos técnicos diferentes. Praticando a habilidade de ouvir, resolver 
conflitos e apreciar conhecimentos díspares dos comuns ao ambiente universi-
tário, os alunos apropriaram-se de informações e conhecimentos de terceiros 
que aplicam na solução de problemas acadêmicos. Estas competências são 
esperadas dos engenheiros atuantes no mercado de trabalho na próxima dé-
cada. Uma discussão sobre o impacto do projeto de extensão na formação de 
Engenheiros Eletricistas encontra-se em Electrical Engineering Graduates and 
Extension Projects - A white cane collaborative development case study (LA-
MAS,2017) e referências lá citadas.

Metodologia
Os quatros Projetos de Extensão procuram apresentar a realidade das comu-
nidades, suas reais necessidades proeminentes e, de forma parceira com 
responsabilidade conjunta, contribuir para a melhoria das condições de vida 
das comunidades, possibilitando alcançar autonomia e com isso facilitando a  
transformação social.

Projeto de Extensão I – Produção e consumo sustentávies
A metodologia adotada nos planos teve como essência  desenvolver e reforçar 
as atividades propostas nos cronogramas previstas nas intervençoes dos 
encontros através de procedimentos socioeducativos traduzidos em oficinas 
sistematizadas compondo orientações nos laboratórios de informática, onde 
Trabalhadores recebem orientaçoes de informática para que possam lerem pro-
jetos construtivos e tecnolológicos da PUC-Campinas, nos quais os trabalha-
dores participantes possam realizar ensaios de resistência de materiais de 
construção, uso e reuso de residuos, isolamento térmico, fontes de energias 
alternativas e planejamento e orçamento das residências populares. No proce-
dimento metodológico são programadas palestras com especialistas no assun-
to, visitas tecnicas nos canteiros de obras das comunidades e de empresas 
parceiras, confecção de maquetes da casa popular, cartilhas e folders presen-
tes nos encontros, quizzes, discussão de revistas e assuntos jornalísticos do 
momento, da escola, ensaios e testes de ventilação cruzada, aberturas ilumi-
nantess e nível acústico do local. São desenvolvidos no canteiro de obra da uni-
versidade práticas específicas procurando estimular a qualificação da  mão de 
obra de forma a especificar: dosagem de traços de argamassas assentamento 
e revestimento (Corrêa, 2009). No constexto de conforto térmico utiliza-se de 
recursos da iluminação natural e artificial, nos diversos tipos de fechamento de 
alvenarias. De acordo com Corrêa, L.R. (2009), aberturas de janelas e portas 
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para ventilação cruzada e tipos de lâmpadas adequadas à economia. Os alunos 
bolsistas fazem maquetes de casa popular e, com lâmpadas led e ventiladores, 
demonstra-se os efeitos lumínicos e correntes térmicas no interior dos compar-
timentos.

Projeto de Extensão II – Sustentabilidade e Energias Renováveis 
O método de intervenção privilegia as oficinas com a participação do público-al-
vo, trabalhadores da construção civil, através de atividades socioeducativas 
(oficinas, encontros e reuniões) de maneira a contribuir para a qualificação pro-
fissional dos participantes. Nas oficinas e nas reuniões se possibilita que as 
pessoas participem de forma colaborativa com questionamentos, colocações 
e depoimentos, de modo que possam interagir, encontrar maneiras de efetiva-
mente contribuir, de participar e de assimilar os temas. A partir das oficinas, 
dos encontros, das reuniões realizadas e com as colocações apresentadas 
pelos envolvidos são elaborados materiais didáticos ou de caráter pedagógico 
que contribuem como apoio para buscar o entendimento por parte dos partici-
pantes sobre os temas tratados. A contribuição para a qualificação profissional 
para os trabalhadores se fará por meio da participação nas oficinas e através 
do envolvimento na elaboração dos materiais didáticos. As oficinas, os encon-
tros e as reuniões são realizados quinzenalmente, com duração de duas a três 
horas, nas Comunidades das Paróquias Santo Afonso Maria de Ligório, Jesus 
Cristo Libertador e no Centro de Assistência Social Copiosa Redenção, da re-
gião do Campo Grande. As pessoas quando voltadas à Sustentabilidade Am-
biental e às Energias Renováveis buscarão moradias sustentáveis, nas quais 
os moradores possam ter condições de melhor bem-estar, melhorando assim 
suas condições de vida.

Projeto de Extensão III – Educação Ambiental e Resíduos Sólidos
Foram realizadas oficinas quinzenais com duração de duas horas com a parti-
cipação do público-alvo em que houve a preocupação do desenvolvimento de 
atividades de mobilização e participação comunitária visando uma maior cons-
cientização da comunidade para a questão dos resíduos sólidos no Colégio de 
Aplicação Pio XII, principalmente, viabilizando a implantação de um sistema 
de gestão integrado para todos os resíduos gerados, sejam eles orgânicos ou 
recicláveis. As oficinas se iniciaram com a realização da pegada ecológica in-
dividual, uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do 
consumo das populações humanas sobre os recursos naturais, para análise de 
consumo e reflexão acerca de conceitos relacionados ao seu cotidiano como, 
por exemplo, a reciclagem em suas residências. Além disso, as lixeiras do co-
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légio onde o Projeto está sendo desenvolvido foram analisadas e registradas 
por meio da fotografia pelos envolvidos no Projeto com a orientação da aluna 
extensionista e supervisionada pelo professor responsável. Após a realização 
da Oficina “Pegada Ecológica e Registro Fotográfico”, o público-alvo com a orien-
tação dos alunos extensionistas com a supervisão do docente responsável, 
realizaram a elaboração de um material-informativo, de fácil entendimento e 
de caráter pedagógico acerca do tema, Coleta Seletiva. Ao levar os alunos ao 
laboratório de informática, foi possível realizar uma pesquisa acerca do tema, 
explorando seus conhecimentos, permitindo a exposição de seus pontos de vis-
ta, a partir de questionamentos para um melhor entendimento do tema. O tema 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi abordado a partir da realização de 
uma Composteira, elaborada por cada aluno participante do Projeto a partir de 
garrafas PET que seriam descartadas e o composto feito com terra vegetal, re-
síduos orgânicos, serragem e água. A cada semana, o composto foi analisado 
para a identificação de seu processo biológico (decomposição dos resíduos), 
verificação da temperatura, aparência, odor do composto e formação do liquido 
formado pelo processo. Acerca desse tema, a Coleta Seletiva, em que os alu-
nos desenvolveram um organizador utilizando caixas de papelão e tecidos, ma-
teriais estes que seriam descartados, fazendo com que fossem reaproveitados. 
Além disso, também houve a oficina de reciclagem de papeis, material este 
que também seria descartado, a partir da trituração deste em um liquidificador 
industrial e moldagem em peneiras e formas de silicone em diversos formatos, 
dando assim outro destino final aos resíduos.

Projeto de Extensão IV – Inclusão social-digital de deficientes visuais
Este trabalho colaborativo é desenvolvido segundo o Modelo de Apropriação de 
Conhecimento. O modelo consiste na aplicação contínua de um ciclo dialógico 
virtuoso de rodas de conversa, que promove a troca de conhecimentos media-
da, atuando desde o entendimento do problema a ser superado até a entrega 
da solução que promova a autonomia dos deficientes visuais. As soluções para 
os desafios identificados em cada fase são coproduzidas pelos atores que 
desempenham os papéis dinâmicos existentes no processo. O ciclo dialógico 
é dividido em seis (06) fases contínuas: Captura, Desenvolvimento, Validação, 
Demonstração, Orientação, Apropriação e Devolutiva. Uma descrição detalhada 
pode ser encontrada no artigo Método Cíclico de Apropriação de Conhecimento 
– Uma Aplicação na Comunidade de Deficientes Visuais (LAMAS, 2017). A cons-
trução das provas de conceito seguem o Modelo de Desenvolvimento baseado 
na metodologia IRUP (IBM, 2017). O Modelo de Desenvolvimento, utilizado na 
concretização das provas de conceito, é dividido em quatro (04) fases acompan-
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hadas por seis (06) visões de projeto. As fases são: Concepção; Elaboração; 
Construção e Transferência; e as visões de acompanhamento do projeto são: 
Gestão de Projeto; Requisitos; Criação; Implementação; Teste e Entrega. Uma 
descrição detalhada do Modelo de Desenvolvimento encontra-se em Dispositi-
vo Eletrônico de Mapeamento – Uso em Bengala Branca (DOMINGUES, 2017).

Resultados
Como resultado, a Extensão proporciona a cada público-alvo o compartilhamen-
to de idéias e aos alunos a vivência complementar aquelas da sala de aula, 
voltadas a sociedade e a questões sociais, proporcionando uma visão além da 
técnica. Os resultados apresentados a seguir evidenciam as contribuições de 
cada um dos Projetos de Extensão diante dos desafios das metrópolis.

Projeto de Extensão I – Produção e consumo sustentávies
Os resultados da aprendizagem das leituras de projetos, utilização de resíduos 
de materiais de construção, economia de energias elétrica, uso dos laborató-
rios de tecnologia e informática têm sido satisfatórios (Delors, 2000). As visi-
tas técnicas causam grande motivação nos trabalhadores e alunos bolsistas, 
elevando o grau de especulação e interatividade. Nessa linha de pensamento, 
os trabalhadores, alunos bolsistas e professor compartilham a cultura da res-
ponsabilidade conjunta. Durante a realização do projeto, pôde-se notar clara-
mente que o trabalho em equipe é a oportunidade de construir coletivamente o 
conhecimento. Para Wagner e Hollenbeck (2003) “grupo é um conjunto de duas 
ou mais pessoas que interagem entre si de tal forma que cada uma influencia 
e é influenciada pela outra”. De acordo com seu pensamento, equipe é um tipo 
especial de grupo em que, entre outros atributos, evidencia-se elevada inter-
dependência na execução das atividades. O fato é que através dos resultados  
obtidos revelaram um público-alvo com grau de escolaridade do Ensino Fun-
damental e o ensino médio cujo dados reveleram a necessidade das oficinas, 
vídeos, áudiose e todos os recursos  educomidiáticos.

Projeto de Extensão II – Sustentabilidade e Energias Renováveis
Para todos os envolvidos, maior conscientização em relação à Sustentabilidade 
Ambiental e às Energias apoiada na autonomia desenvolvida no decorrer das 
oficinas. E também, a intensificação de diálogo, para esclarecer suas ideias 
e adquirir novas formas de conhecimento, possibilitando uma visão crítica e 
cidadã ao estar atuando em comunidade e de estar colaborando consciente-
mente para sustentabilidade. O crescimento pessoal de cada participante do 



Eje 11: Fortalecimiento de los sistemas o dispositivos institucionales de programas y proyectos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

público-alvo se dá com a autonomia e a autoconfiança, fruto das oficinas dialo-
gadas e participativas, e com o crescimento na atuação da comunidade, devido 
ao aumento crescente na socialização de ideias e na reflexão em comunidade.  
A grande ação transformadora do Trabalho de Extensão é decorrente de todo 
o processo, que permite a cada um, em sua comunidade, a possibilidade de 
diálogo, de expor suas ideias e pensamentos, de articular o pensamento, em 
suma, de ser um cidadão crítico, participativo em relação à realidade e voltado 
para a sustentabilidade, oferecendo possibilidades de melhoria da sua con-
dição humana e social. A melhoria na condição humana e social se dá não só 
pelo conhecimento adquirido ao escolher, por exemplo, uma lâmpada econo-
mica que gera economia/ganho, mas na capacidade crítica adquirida que leva 
a articulação de pensamentos para melhores escolhas. A contribuição para 
melhor qualificação profissional se dá pelo conhecimento adquirido e pela parti-
cipação em todo processo de intervenção da Extensão que propicia autonomia 
e transformação, nas pessoas e na comunidade.

Os alunos bolsistas gamham autonomia na elaboração dos materiais infor-
mativos e na elaboração para artigos em Congresso, aliado em melhor desen-
voltura decorrente da participação das oficinas. A sustentabilidade ambiental 
começa em cada indivíduo. Cada cidadão tem a sua parcela. Querer agir com 
olhos a sustentabilidade é o princípio básico e norteador, sendo importante o 
conhecimento prévio. As pessoas quando bem esclarecidas sobre a sustentabi-
lidade têm condições de utilizar e de conservar os recursos materiais e ambien-
tais, além de estar em melhores condições para escolhas de novos procedi-
mentos, de entender as inovações, e consequentemente, adquirirem melhores 
condições de vida (CADERNOS DE SUSTENTABILIDADE DA RIO+20, 2012).

Projeto de Extensão III – Educação Ambiental  e Resíduos Sólidos
Os materiais elaborados pelo público-alvo estão colaborando para a compreen-
são desses temas atualmente. Dos 20 alunos participantes do Projeto, cerca 
de 12 começaram a realizar a Compostagem e a separação de resíduos sólidos 
gerados em suas residências. Sendo assim, cerca de 60% dos alunos já estão 
contribuindo com a redução dos resíduos sólidos (no caso, orgânicos) gerados 
que seriam destinados aos aterros sanitários Com a diminuição desses resídu-
os destinados aos aterros sanitários, menor será a área de deposição no aterro 
e, a partir da redução destes, aumenta-se o tempo de vida útil do aterro sani-
tário de forma direta. A oficina “Pegada Ecológica e Registro Fotográfico” pos-
sibilitou que tais pudessem refletir sobre seus atos cotidianos, e como estes 
afetam o meio ambiente, e assim ter um parâmetro para possíveis melhorias. 
Após a realização das oficinas foi feito um levantamento em relação à mudança 
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de comportamento por parte do público-alvo a partir da realização de uma pega-
da ecológica. De 20 alunos, 13 apresentaram mudanças significativas de apro-
ximadamente 65% no seu comportamento em relação aos temas abordados. 
Os materiais informativos gerados, com informações práticas, além de ser um 
fator desafiador para o público-alvo, estão permitindo um efeito multiplicador 
ao serem divulgados aos conhecidos dos participantes. A Extensão desperta 
nos estudantes uma postura mais consciente, aumento da capacidade crítica e 
amadurecimento profissional, compartilhando realidades diferentes, que levam 
a mudança e a ação transformadora, propiciando autonomia e despertando 
nos envolvidos maior consciência para o enfrentamento de problemas reais da 
sociedade, que se pode dizer que “nos tornamos capazes de intervir na reali-
dade” (FREIRE, 2004).

Projeto de Extensão IV – Inclusão social-digital de deficientes visuais
Durante a realização de projetos de extensão utilizando o Modelo de Apro-
priação de Conhecimentos, foram concebidas e apropriadas pelas instituições 
parceiras algumas provas de conceito. A lista abaixo exemplifica os resultados: 
a) Sinalizador Eletrônico Luminoso para Promoção da Autonomia de Deficien-
tes Visuais com Baixa Visão – Prova de conceito de um bastão com vibração 
para uso em piscina para desenvolvimento de acuidade auditiva e lateralida-
de de deficientes visuais. HUBERT, 2015. b) Artefato móvel baseado em NFC 
para promoção da autonomia de deficientes visuais – Prova de conceito de 
um sistema de localização baseado em Near Field Communication (NFC) com 
aplicativo para celular Androide que auxilia deficiente visual a se localizar num 
ambiente desconhecido. DIAS, 2015.c) Biblioteca acessível para deficientes 
visuais – Indissociabilidade Ensino-Extensão – Implantação de acessibilidade 
por aplicativo Androide na biblioteca pública de Campinas. GOMES, 2016.Estas 
provas de conceito, quando replicadas pelas instituições parceiras e congene-
res contribuem para a construção de uma cidade inclusiva, onde deficientes 
visuias poderão execer suas atividades de forma autônoma, tornan a cidade 
um locus de inclusão social.

Considerações finais
As ações sócioeducativos da Extensão Universitária e a transformação social 
na sua essência são fundamentadas na formação sólida e éticas dos estudan-
tes, professores,  público-alvo e de toda a instituição que precisam da confiança 
de todos para atender o que a sociedade apresenta e necessita em todos os 
segmentos. É mister que todos contribuam de forma a facilitar as intervençoes 
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nas comunidades e suas interaçoes dialógicas nos encontros possibilitando 
as trocas de experiências e o aprimoramento de suas qualidades respeitando 
o valor das pessoas e seu bem estarem em todo o universo do seu relaciona-
mento humano.

Para os alunos bolsistas dos Projetos voltados a Sustentabilidade, as difi-
culdades expostas pelo público alvo para as realidades da vida são motivo para 
o crescimento de responsabilidade pessoal nos estudos, tendo em vista a opor-
tunidade de estarem na Universidade e, no futuro próximo de maior atuação, 
os comprometimentos da responsabilidade cojunta com os problemas da ação 
e transformação social. Os alunos ficam mais voltdos as questões sociais. De 
modo geral, a participação em Eventos de Extensão, Congressos e Encontros, 
com artigos e exposições, em jornais e em entrevistas ajuda no crescimento 
profissional e humano dos alunos bolsistas envolvidos, assim como, de outros 
alunos que poderão ter ideias para novas ações e Projetos de Extensão.

Isto posto, constata-se que a sociedade e a universidade, bem como as ins-
tituiçoes de eensino, necessitam reconhecer e compreender com mais enfase 
a capacidade transformadora do conhecimento e aprendizagem ocorrido nessa 
via de mão dupla e enfatizá-los através de projetos educativos, comunicativos 
e inovadores para que a universidade tenha efetivamente as trocas de conheci-
mentos com a sociedade como um todo.

E, conforme a Visão Cristã do desenvolvimento da Encíclica Populorum Pro-
gressio, do Papa Pauo VI,

“O desenvolvimento não se reduz a um simples crescimento econômico.  
(...) promover todos os homens e o homem todo (...)“não aceitamos que o 
econômico se separe do humano; nem o desenvolvimento, das civilizações 
em que ele se incluiu. O que conta para nós, é o homem, cada homem, cada 
grupo de homens, até se chegar à humanidade inteira”.[15]
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Trayectorias educativas en contextos de encierro 
en FCS – Udelar: estrategias de abordaje para una 
problemática emergente1

Valentina Buschiazzo; Mariángeles Caneiro; Eugenia Rubio
vbuschiazzo@gmail.com | mariacaneiro@gmail.com | ugerubio@gmail.com
Universidad de la República (Udelar). Uruguay

Resumen
El trabajo expone la construcción de un modelo de adecuación pedagógica para 
la continuidad educativa universitaria en contextos de encierro. El mismo surge 
como un emergente para la Unidad de Asesoramiento y Evaluación (UAE) de la 
Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República (Udelar) 
y consecuente línea de trabajo en el año 2016. Actualmente, la misma ha to-
mado forma en un modelo de intervención educativa  focalizado en contextos 
de encierro. Se trata tanto de una experiencia de acompañamiento a las trayec-
torias estudiantiles en el servicio específico (FCS) como un posible modelo de 
apoyo a programas institucionales de asesoramiento e intervención pedagógi-
ca tanto a nivel de servicios como a nivel central, en este caso Udelar con un 
abordaje desde la extensión universitaria. La institución como tal se encuentra 
iniciando la reflexión y acciones en este campo, encontrándose actualmente 
ante el desafío de asegurar el acceso y la continuidad educativa para perso-
nas privadas de libertad (PPLs) que aspiran a desarrollar o continuar estudios. 
Esto, deviene de la participación de la Udelar en algunas de las orientaciones 
generales del Sistema Nacional de Educación Pública, como ser la Educación 
en Derechos Humanos (EDH), así como potenciar algunos de sus propias orien-
taciones, como las políticas institucionales de extensión (2016) o la Ordenanza 
de Grado (2011)2.

Palabras claves
Trayectorias educativas / Universidad / Contextos de encierro

1) Este trabajo tiene como base la ponencia “Modelo de acompañamiento de trayectorias educa-
tivas en contextos de encierro en FCS – Udelar” presentada por Mariángeles Caneiro y Eugenia 
Rubio en V Encuentro Nacional, II Latinoamericano de Prácticas de Asesoría Pedagógica. En Río 
Cuarto, Córdoba. Setiembre 2017.
2) Ley General de Educación (18437) Ordenanza de Estudios de Grado y otros Programas de 
Formación Terciaria. Udelar (2011)
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1. Introducción
En este trabajo presentamos las acciones y reflexiones derivadas de la expe-
riencia de inclusión de estudiantes en contextos de encierro a la formación 
universitaria de FCS –Udelar que se condensan en la realización de un proyecto 
de intervención en un llamado a fondos concursables del área de DDHH del 
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) en el año 
2017. Además de ser una demanda específica a la UAE -Unidad de Asesora-
miento Pedagógico del servicio- la temática y las acciones que a partir de allí 
se vienen desarrollando forma parte de los nuevos desafíos y discusiones que 
la universidad en general, y las unidades de asesoramiento en particular, de-
ben afrontar. Por ello parece oportuno poner a discusión algunos elementos en 
relación con esto como ser: la necesidad de contar con un marco conceptual y 
normativo de respaldo a las acciones educativas en contextos no tradicionales 
o emergentes; la generación de un modelo de intervención acorde con el mis-
mo, y; la necesidad de activar un proceso dialéctico entre estos dos momentos 
-intervención y reflexión-. Estos componentes delinean la modalidad de trabajo 
que se intenta instalar a este respecto en la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Udelar. Este trabajo da cuenta de dos aspectos importantes que sirven de 
contexto a la experiencia: 

1. La atención que desde la institucionalidad a nivel central se le ha dado 
al tema, aunque de forma muy reciente.

2. La necesidad de contar con recursos adicionales para realizar las adap-
taciones e innovaciones que la situación reclama, de parte de las unidades de 
asesoramiento.

Con este breve marco de partida, repasaremos los puntos principales desde 
lo conceptual y normativo, los objetivos y componentes del modelo que hemos 
adoptado para el trabajo, las proyecciones buscando su consolidación y algu-
nas provisorias reflexiones a partir de lo realizado en relación a la posición 
institucional y acciones de las unidades de asesoramiento. 

2. Contextualización de la UAE en Udelar y del área de DDHH de SCEAM3

La UAE de la Facultad de Ciencias realiza tareas de apoyo a la función de en-
señanza, asesoramiento a estudiantes y docentes y ejecución de proyectos de 

3) Este apartado se extrae de los trabajos presentados por la Unidad de Asesoramiento y Eva-
luación (se encuentra en todas las ponencias presentadas por la Unidad) para definir su forma 
de funcionamiento en el V Encuentro Nacional, II Latinoamericano de Prácticas de Asesoría 
Pedagógica. En Río Cuarto, Córdoba. Setiembre 2017.
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enseñanza e investigación universitaria. Asimismo, contribuye a la evaluación 
institucional de la FCS, desarrollando investigaciones y estudios sobre temá-
ticas educativas específicas. Se creó el 31 de julio de 2003 a partir de una 
iniciativa conjunta del Decanato y las Unidades de Apoyo a la Enseñanza (UAE) y 
la de Planeamiento y Evaluación (UPE). Actualmente su orientación inicial se ha 
reformulado en línea con la Ordenanza de Estudios de Grado de la Udelar, que 
propone “Estructuras de Apoyo a la Enseñanza”, en las cuales se ubican estas 
unidades y para las cuales se definen cometidos comunes.

Estructuras de apoyo a la enseñanza. Artículo 23.- Los Servicios podrán 
contar con estructuras académicas de integración multidisciplinaria que res-
palden desde el punto de vista pedagógico los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje. Artículo 24.- Sus cometidos serán el apoyo pedagógico a 
docentes y a estudiantes, la orientación a los estudiantes, el asesoramien-
to curricular y la promoción del desarrollo de la investigación educativa. 
(CSE-Udelar, 2011)

En su estrategia general la UAE-FCS  tiene como objetivo general “Asesorar y 
apoyar el desarrollo curricular y la función de enseñanza en Facultad de Ciencias 
Sociales”, a través de cuatro objetivos estratégicos:

OE1. Asesorar para el desarrollo de las trayectorias formativas en FCS.
OE2. Dar seguimiento y evaluar las trayectorias formativas.
OE3. Asesorar sobre aspectos pedagógicos y desarrollo curricular en FCS/
Udelar.
OE4. Desarrollar y apoyar estrategias de Educación/enseñanza inclusiva.

En lo conceptual se parte de dos nociones ordenadoras y complementarias: 
desarrollo curricular y trayectoria educativa, a la vez alineadas con los procesos 
básicos de enseñanza y aprendizaje y, con los actores que conforman junto 
con el saber disciplinar, la dinámica educativa: docentes y estudiantes, como 
principales destinatarios de las acciones. La noción de desarrollo curricular 
marca o debería marcar, un recorrido para las acciones institucionales, políticas 
y pedagógicas y;  las trayectorias educativas, son su correlato a nivel de los 
procesos desarrollados por los estudiantes. Conocerlos, apoyarlos y mejorarlos 
constituyen la razón de ser y motor de desarrollo de la UAE. En lo operativo, el 
trabajo de la misma se estructura en base a sus dos dimensiones principales: 
1- evaluación/seguimiento y 2- asesoramiento y apoyo, cada una con progra-
mas asociados.
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Con respecto a la nueva área de DDHH de SCEAM en el año 2016 se con-
solida un proceso de reforma en el SCEAM donde se crea esta área específica. 
Sus fines y cometidos son:

Tiene una presencia transversal, estimulando el compromiso del conjunto 
de la Udelar con los derechos humanos (...): género, generaciones, ambien-
te, salud, discapacidad, seguridad, sistema carcelario, arte, cultura, terroris-
mo de estado, entre otros. 
Contribuye a una cultura integral de respeto, promoción y plena vigencia de 
los derechos humanos, en su concepción de un todo independiente e indi-
visible (derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), para 
lo cual interactuará con las instituciones públicas y de la sociedad civil que 
se ocupan de los derechos humanos. (Pro-Rectorado de Extensión y Activi-
dades en el Medio, 2016, p. 8). 

Por primera vez la Udelar desarrolla una línea de trabajo a nivel central para 
abordar y enmarcar el trabajo en contextos de encierro. Paralelamente, en agos-
to de 2016, la Udelar y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)4 firman un 
convenio marco en el que se establecen pautas generales para la colaboración 
mutua en la consecución de los fines de ambas instituciones. Esto ilustra el 
carácter que hasta el momento han tenido las acciones: dispersas, no sistemá-
ticas y puntuales.

Consecuentemente, y buscando desarrollar un abordaje institucional, en el 
año 2017 se realiza un llamado a fondos concursables que tiene como uno de 
sus ejes ponderados la Educación en contextos de encierro. En énfasis puesto 
en esta temática, y en particular en la educación universitaria de las Personas 
Privadas de Libertad (PPLs), es producto de la demanda que se encontraba 
recibiendo la Udelar de esta población (relegada históricamente a su derecho 
a la educación en general) que culminaban sus estudios en Enseñanza Media, 
decidiendo continuar sus estudios en la Universidad. Paralelamente se está 
realizando una “Mesa Universitaria de trabajo de PPL en Udelar” que convoca 
a todos los actores de esta institución que trabajan en contextos de encierro 
(abordando la temática de diversas formas: desde la investigación, enseñanza 

4) El INR es creado en el 2010. Es la organización encargada de llevar adelante la reforma peni-
tenciaria mediante un nuevo modelo de intervención en la gestión de prisiones uruguayas. A su 
vez es la institución responsable de consolidar un sistema Nacional Penitenciario a través de la 
unificación de todas las Unidades Penitenciarias del país integrando personal civil especializado 
formado para gestionar las UIPPL.
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y/o extensión) para diseñar y desarrollar un plan de trabajo estratégico que 
permita un abordaje conjunto a esta problemática tan compleja. 

3. Referencias básicas y justificación del trabajo de la unidad en enseñanza 
en contextos de encierro.
La asunción de esta línea de trabajo parte de la responsabilidad institucional 
de garantizar y hacer exigible el Derecho a la Educación en contextos de encie-
rro, en el marco del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP). Para ello es 
necesario situar y promover la participación de los y las estudiantes en proce-
sos de aprendizaje propiciados por el servicio, y activar mecanismos para apo-
yarlos y apuntalarlos. En este sentido, la UAE intenta construir un enfoque para 
el desarrollo y apoyo a la función de enseñanza desde un marco de educación 
inclusiva y de DDHH, necesario para la atención de una diversidad creciente de 
situaciones estudiantiles.

En primer lugar, la educación inclusiva parte de la posibilidad y asume la 
responsabilidad de garantizar la enseñanza a todos los estudiantes más allá de 
las condiciones individuales, a través de tres premisas básicas: respeto por las 
diferencias, reconocimiento de las capacidades en su diversidad y propensión a 
la generación de una genuina comunidad educativa. La UAE – FCS parte de este 
enfoque para llevar adelante las acciones enmarcadas en su objetivo estratégi-
co Nº4 “Desarrollar y apoyar estrategias de Educación/enseñanza inclusiva” en 
el entendido de que la educación como derecho exige disposición institucional 
traducida en acciones políticas pedagógicas y administrativas que posibiliten el 
acceso y permanencia, entendida como participación plena, a todos los estu-
diantes que tengan la iniciativa de estudiar en el servicio.

A su vez, los DDHH como marco general tienen cada vez mayor presencia 
en las acciones y fundamentos en situaciones de privación de libertad, posi-
bilitando un mayor acceso y participación de esta población a actividades de 
estudio y trabajo.5 En esta línea, la EDH se posiciona como derecho y a la vez 
instrumento para la reducción de vulnerabilidad y como marco general para las 
acciones en contextos de encierro (Scarfó, 2002).

5) Para una compilación de normativa relativa a DDHH, privación de libertad y contextos de 
encierro consultar: MI/INR/Normativa INR/https://inr.minterior.gub.uy/index.php/2016-05-03-
14-51-04.

https://inr.minterior.gub.uy/index.php/2016-05-03-14-51-04
https://inr.minterior.gub.uy/index.php/2016-05-03-14-51-04
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Puntualmente el trabajo de FCS con estudiantes privados de libertad comien-
za en el año 2016 de forma artesanal y a partir de la demanda de estudiantes6 
que se inscriben al Ciclo Inicial7 El servicio no contaba con antecedentes ni pre-
cedentes en cuanto a la forma de realizar acompañamiento o dar respuesta a 
esta demanda específica. A partir de experiencias realizadas en otros servicios, 
principalmente Facultad de Psicología; el acercamiento al contexto realizando 
acciones concretas con el INR y las Unidades de Internación para Personas 
Privadas de Libertad (UIPPL) se llevaron adelante las primeras acciones. 

4. Objetivos y áreas de trabajo para el apoyo a trayectorias educativas 
de estudiantes privados de libertad desde la función de enseñanza
El desafío inmediato es el acceso y la participación plena de los estudiantes 
privados de libertad a la oferta educativa, en este caso, de FCS. Más allá de 
la reflexividad institucional y la prospectiva que esto requiere, es necesario 
operativizar esta participación para el contexto de encierro, realizando las ade-
cuaciones que permitan su integración al funcionamiento regular de FCS, desde 
los marcos condicionantes de este perfil de estudiantes con la respectiva sen-
sibilización y apoyo de distintos actores de FCS: docentes especialmente del 
Ciclo Inicial, y estudiantes.

En base a esto, la UAE-FCS se plantea, en esta nueva línea de trabajo, como 
objetivo general “Desarrollar una estrategia de intervención en educación y ense-
ñanza en contextos de encierro desde la perspectiva de EDH, para FCS-Udelar” 
y, en consonancia con el objetivo general, los objetivos específicos refieren a:

1.  Posibilitar el acceso a recursos de gestión académica y educativa de 
FCS–Udelar a estudiantes privados de libertad.

2.  Apoyar los procesos de enseñanza y la integración académica y social en 
FCS de estudiantes privados de libertad.

3.  Participar en la construcción de discurso y prácticas intra e interinstitu-
cionales que sostengan la participación de los estudiantes privados de 
libertad en Udelar.

6) Se inscribe un estudiante recluido en la Unidad de Internación para UIPPL Nº4 en un inicio 
y trasladado a la UIPPL Nº6 y posteriormente dos estudiantes de la UIPPL Nº4. Este año los 
estudiantes continúan rindiendo actividades. Hay además una inscripción nueva de la UIPPL 
Nº6 y eventualmente una más para este período, más diversas consultas que podrían implicar 
inscripciones en el período de julio.
7) La propuesta curricular vigente en FCS (Plan 2009) inicia con un ciclo inicial y común de dos 
años de duración y continúa con cuatro ciclos avanzados cuyas terminales son Licenciatura en 
Ciencia Política, Licenciatura en Desarrollo, Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Trabajo 
Social. Cada licenciatura en total tiene una duración de cuatro años (8 semestres).
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Los objetivos planteados permiten identificar tres grandes áreas de trabajo 
o componentes del abordaje que nuclean un conjunto amplio de actividades 
que se vienen desarrollando por la UAE de FCS respondiendo a la demanda. 
Estas se detallan a continuación:

a- Acceso a contenidos y materiales.
Este componente nuclea todas las adecuaciones y apoyos que son nece-

sarios para asegurar una accesibilidad mínima de los estudiantes privados de 
libertad a los materiales de estudio. En este sentido incluye recursos para el 
acceso a material de apoyo y bibliográfico en soporte físico, como el acceso a 
las plataformas y aulas virtuales y otros recursos formativos y administrativos 
que permitan la gestión académica y de los aprendizajes de la forma más autó-
noma posible dentro de las restricciones propias del contexto.

Como acciones emprendidas y a emprender en este plano se encuentran, 
para cada estudiante y unidad de internación:

1) El acceso al material editado para estudiantes del CI, denominados “Li-
brillos del CI”

2) Un respaldo virtual de todo el material producido por las actividades cu-
rriculares.

3) El acceso a material bibliográfico
4) La conectividad y recursos técnicos que permitan el acceso a:  

I) Entorno virtual de aprendizaje de le Udelar (EVA – Udelar)
II) Sistema de Gestión de la Administración de la Enseñanza (SGAE)
III) Páginas web de Udelar y del Servicio.
IV) Otros accesos educativos.

b- Apoyo a la enseñanza y al desarrollo de aprendizajes en contextos de encierro
El segundo bloque de acciones tiene como objetivo desarrollar las diferen-

tes actividades que permitan acceder a las PPL a la educación terciaria univer-
sitaria dentro de las UIPPL. Se proponen en este sentido tres tipos de acciones:

1. Acciones de ordenamiento y sistematización de gestión a la interna del 
servicio, a fin de reducir las barreras administrativas y logísticas para la reali-
zación de las actividades. Esto incluye: protocolización de acuerdos y acciones 
institucionales y de intercambio, información y sensibilización de los colectivos 
involucrados.

2. La formación en temáticas y habilidades transversales para la integración 
académica a la universidad, como ser formación introductoria a la universidad, 
habilidades comunicativas e informáticas.
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3. Apoyo a la formación curricular mediante tutorías para la preparación de 
exámenes correspondientes al CI de FCS-Udelar para cada período ordinario 
de examen (febrero, julio, diciembre) y a través de la alternancia de docentes y 
estudiantes tutores.

c- Prácticas y reflexión institucional en FCS.
Este componente refiere a la ineludible relación que en el contexto universi-

tario han de tener las prácticas y la permanente re-construcción de los marcos 
conceptuales que les dan lugar. Más aún las prácticas pedagógicas. 

Si bien esto tiene correlatos muy concretos de nivel normativo e instru-
mental, en este punto se alude a nutrir ambas dimensiones con la evidencia 
y construcción teórica dirigidas a hacer efectivo el derecho a la educación, en-
tendiéndose como “La práctica educativa que se funda en el reconocimiento, 
la defensa, el respeto y la promoción de los DDHH y que tiene por objeto desa-
rrollar en los individuos y los pueblos sus máximas capacidades como sujetos 
de derechos y brindarles las herramientas y elementos para hacerlos efectivos 
(...)” (Magendzo, en SNEP, 2015, p. 5). 

Desde aquí que preguntarse por este reconocimiento supone por un lado 
asumir las carencias y desafíos que la Udelar presenta para asegurar, no solo la 
inscripción, sino la efectiva participación de estudiantes en contextos de encie-
rro y por otro, construir un posicionamiento que permita acciones sistemáticas, 
direccionadas y coherentes para su superación. En esta línea se comparte la 
visión de E. Zaffaroni (1997) de “reducción de vulnerabilidad” y preservación 
de la dignidad humana pilar de los DDHH, como norte de las prácticas. Esto 
en el reconocimiento de la incongruencia de los paradigmas subyacentes a 
las intervenciones, y a la imposibilidad teórica y práctica de los discursos “re” 
(resocialización, readaptación, rehabilitación) en situación de “prisionización” 
(Zaffaroni, 1997).

En la UAE-FCS en particular esta forma de abordar el trabajo constituye un 
marco general. Esto es así porque se parte de una concepción pedagógica crí-
tica que aspira a transformar las prácticas que reproducen esquemas de des-
igualdad, asimetrías y discriminación; considerando tanto a estudiantes como 
a docentes, agentes activos en relación con el proceso de enseñar y aprender. 
Es en este sentido que la EDH y la Educación Inclusiva resultan marcos de refe-
rencia y construcción permanente. Desde aquí es que se han podido incorporar 
líneas de trabajo específicas enfocadas en distintas situaciones de desigual-
dad para el acceso y la participación educativas como ser privación de libertad 
o situaciones de discapacidad.
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Se trabaja a partir de 2016 en el acompañamiento en las UIPPL Nº4 y UI-
PPL Nº6, en coordinación con equipos docentes del Ciclo Inicial (CI) y el Centro 
de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSO). Se rindieron diez actividades 
curriculares (exámenes libres) por parte de tres estudiantes, de los cuáles se 
aprobaron 8 (ver Anexo 1). 

Los esfuerzos y actividades realizadas para posibilitar estas acciones fue-
ron varios y de diversa índole. A continuación se detallan brevemente: 

1) Protocolización de las acciones institucionales. Se realiza un protocolo 
de actuación que recoge y explicita aspectos operativos, de gestión y comuni-
cación para el acompañamiento de las trayectorias de los/as estudiantes en 
situación de privación de libertad; en acuerdo con el Decanato de FCS y en 
coordinación con los espacios institucionales que corresponda. El documento 
se encuentra en discusión en los distintos órganos cogobernados de la FCS.

2) Estrategia de participación de estudiantes en actividades curriculares. A 
partir de las acciones retratadas en dicho documento se trabaja en distintos ám-
bitos de trabajo con los actores involucrados (equipos docentes, UAE, estudian-
tes, Decanato, Bedelía, referentes educativos de las UIPPL) para dar respuesta a 
la demanda de los estudiantes privados de libertad en los periodos de examen, 
buscando garantizar la posibilidad de que puedan rendir las actividades curricu-
lares, atendiendo a las particularidades de la situación de cada estudiante.

3) Articulación institucional. Este punto implica un conjunto de activida-
des a desarrollar durante todo el proceso de integración del estudiante a FCS. 
Implica tanto acciones de información y sensibilización como articulación con 
dependencias y programas tanto internos a FCS (Decanato, Bedelía, UAE, In-
tendencia, Unidades Académicas) como externos (SCEAM, referentes del INR, 
referentes de las UIPPL).

4) Promoción y coordinación de actividades de acompañamiento desde FCS. 
Se realiza una articulación de todas las dependencias correspondientes para 
realizar una estrategía de acompañamiento en la preparación de los exámenes: 
especialmente las tutorías entre pares (de perfil académico, con participación 
de otros estudiantes de FCS) y Tutorías de los equipos docentes del curso. 

5. Proyecciones para el trabajo: Proyecto específico de sensibilización 
y formación para el apoyo a la enseñanza de estudiantes privados de 
libertad en FCS
Partiendo del contexto de la decisión institucional de desarrollar y sistematizar 
el trabajo en la temática de contextos de encierro desde la Udelar y especifi-
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camnete de FCS; buscando responder a la demanda creciente y la necesidad 
de desarrollar un dispositivo que enmarque las acciones y designe recursos 
específicos para la misma; se desarrolla un proyecto que reúne una serie de 
acciones de mayor alcance, tomando como insumo principal los aprendizajes 
del trabajo realiza desde inicios del 2016. 

El objetivo general es desarrollar una estrategia de intervención en educa-
ción y enseñanza en contextos de encierro desde la perspectiva de EDH, desde 
FCS-Udelar. Por tanto, las acciones que se presentan apuntan a:

1. Ofrecer formación básica para la intervención en enseñanza y educación 
en contextos de encierro para docentes y estudiantes de FCS y funcionarios 
de las instituciones que tienen a cargo el área educativa de las personas que 
interactúan en contextos de encierro (INR).

2. Realizar un acompañamiento de actividades transversales y curriculares 
del CI-FCS que posibilite las trayectorias educativas de las PPL y funcionarios 
en contextos de encierro.

3. Desarrollar una estrategia de Investigación Acción Participativa durante 
el proceso para apreciar, problematizar y abordar la Educación en contextos de 
encierro de manera conjunta en las UIPPL. Realizar en conjunto con las insti-
tuciones participantes (INR/Centro de Formación Penitenciaria (CEFOPEN)/UI-
PPLs) el seguimiento y la evaluación de las acciones que componen el proyecto.

Es una propuesta para un ciclo de doce meses de duración para el desarrollo 
de tres componentes, a saber: un ciclo de formación para la intervención, tres 
instancias de tutorías académicas y tutorías pares, y un proceso transversal de 
investigación- acción- participativa a desarrollar en dos UIPPL. La estrategia de 
intervención8 propuesta en el proyecto se resume  en tres componentes básicos: 

Componente 1. Formación para la intervención. 
Las acciones del proyecto inician con la realización de un taller de formación 

en contextos de encierro codiseñado por UAE-FCS y CEFOPEN. El mismo está 
dirigido a enmarcar el diseño y la ejecución de intervenciones para  fortalecer 
los principios básicos que sustentan el proyecto. La estructura, contenidos y 
metodología se planificará en base a tres objetivos: 

1- Formar a estudiantes y docentes que asuman roles de tutores curricula-
res en las UIPPL. 

8) La estrategia de intervención fue extraída del proyecto presentado al llamado de fondos con-
cursables de SCEAM- área DDHH en el 2017. A la fecha, junio 2017, el proyecto se encuentra 
en concurso.
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2- Orientar la planificación, ejecución y evaluación de actividades y proyectos 
a iniciativa de los participantes del curso.

3- Aportar a la formación de funcionarios de INR para acompañar procesos 
educativos en las UIPPL.

Las temáticas del curso referirán a: orientaciones básicas de EDH,  educa-
ción y enseñanza en contextos de encierro; formas de intervención desde la 
Udelar y aspectos básicos para la formulación de proyectos. Para su aprobación 
los estudiantes deberán diseñar un proyecto de intervención que esté relacio-
nado con la temática del curso y destinado a mejorar las condiciones de parti-
cipación y diálogo entre actores de las UIPPL, especialmente PPLs, operadores 
y personal policial.

Componente 2. Estrategia de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles 
en privación de libertad.

El segundo bloque de acciones tiene como objetivo desarrollar las diferen-
tes actividades que permitan acceder a las PPL y funcionarios a la educación 
terciaria universitaria dentro de las UIPPL. Se propone una serie de tutorías 
para la preparación de exámenes correspondientes al CI de FCS. Para cada 
período ordinario de examen (febrero, julio, diciembre) se dispone lo siguiente:

1. Asesoramiento y apoyo a la gestión académica estudiantil.
2. Formación en contenidos transversales (alfabetización académica) ofre-

cida por UAE - FCS.
3. Formación curricular (Ciclo Inicial) a través de la alternancia de docentes 

y estudiantes tutores.

Las tutorías para la preparación del examen serán dobles por cada periodo y 
examen preparado, alternando equipos docentes, que tendrán cinco instancias 
tutoriales; y estudiantes de FCS, con cuatro instancias de tutorías entre pares, 
en coordinación con los docentes. Esta secuencia de instancias presenciales, 
en complemento con instancias específicas para planificar los contenidos y la 
estrategia pedagógica a trabajar en cada espacio insumirá aproximadamente 
doce semanas.

Se ha optado por la modalidad de tutorías por diferentes razones. Una de 
ellas es que se trata de un dispositivo pedagógico flexible, dialógico y adaptable 
a diferentes roles, y modos de vinculación entre los sujetos que aprenden, y 
posibilita aprendizajes y habilidades cognitivas, afectivas y sociales diferentes 
y complementarias (Contera et al., 2010)
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Respecto a la dimensión de asesoramiento, el Programa de Información y 
Asesoramiento a Estudiantes de la UAE tendrá tres encuentros antes y durante 
las tutorías para trabajar con los estudiantes en la UIPPL sobre lo que implica 
enfrentarse al contexto universitario y a la preparación del examen, en comple-
mento con el asesoramiento a demanda de los estudiantes y en coordinación 
con las UIPPL. En paralelo, se realizarán las gestiones correspondientes a cada 
dimensión formativa por parte de la UAE-FCS.

Componente 3. Investigación-acción participativa. 
En tercer lugar se prevé el desarrollo de una IAP (Fals Borda, 2014) durante 

el proceso de trabajo, para explorar y problematizar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje en el contexto. Desde lo pedagógico, a partir de los principios 
de la EDH señalados, la educación como práctica liberadora y concientizadora 
(Freire, 1990), reclama la participación efectiva de los sujetos en el vínculo 
educativo. Desde un punto de vista sociológico, la IAP supone la exclusión de 
la demarcación sujeto-objeto y la inclusión de un componente praxiológico para 
el abordaje de los hechos sociales desde su problematización, con la ineludible 
dimensión política. Esto resulta clave para delinear estrategias que apunten a 
la concientización y a las necesarias deconstrucciones de escenarios y roles 
(Zaffaroni,1997).

Para funcionarios, docentes y estudiantes, la IAP puede permitir la proble-
matización, identificación y reintegración de saberes diversos, con aprendizajes 
a través de la dialéctica teoría-práctica desde una perspectiva situada. Final-
mente, un dispositivo de IAP puede significar para las instituciones un acer-
camiento hacia la utópica comunidad de saberes en el sentido de De Souza 
Santos (2009), que estas problemáticas demandan y que resultan tan difíciles 
de emprender y sostener de forma aislada.

Un componente adicional y transversal a toda la propuesta implica revisar 
los insumos de la IAP y la sistematización de las actividades para la protoco-
lización de las mismas, que sirvan como línea de base de intervención. Este 
proceso, así como una posterior evaluación de la intervención, se presentan 
en sus líneas principales en este documento y serán completadas y acordadas 
para cada uno de los componentes conjuntamente con la Coordinación de Edu-
cación y Cultura y el CEFOPEN del INR. 

Se espera aportar a la generación de masa crítica y propuestas concretas 
de intervención, que trasciendan el servicio y las unidades de referencia a partir 
de la capacidad multiplicadora que se pretende dar al curso de formación. A su 
vez, se apunta a la proyección del modelo de tres componentes - una vez reali-
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zados los ajustes que permitirá una primera edición- mediante su  replicabilidad 
a otras UIPPL y servicios de Udelar. Es por ello que desde la situación concreta 
de asegurar tránsitos educativos significativos para los estudiantes privados 
de libertad, hasta la reflexión sobre los modelos pedagógicos imperantes en 
la universidad y sus posibilidades de adecuación, la acción de los espacios 
de asesoramiento tienen un desafío acorde a su potencialidad, pero también  
un campo fértil de investigación y reflexión. Se considera que estas acciones 
resultan un avance significativo en este camino, ya que se plantea trabajar en 
distintos horizontes de proyección a partir de la formación, la intervención y la 
investigación de forma coordinada con las instituciones de referencia.  

Reflexiones finales
La Udelar tiene mucho que aprender, pero también mucha potencialidad para 
realizar aportes en este espacio, hasta ahora, frecuentado de forma asistemá-
tica y puntual:

a) Promoviendo la participación social efectiva de los actores en contextos 
de encierro a través de la formación y la investigación,

b) produciendo saber en contexto y provocando el debate informado de los 
actores a distintos niveles,

c) movilizando a la comunidad (actores universitarios, sociedad civil) para re-
vertir las condiciones estructurales deteriorantes del encierro (Zaffaroni, 1997).

Es necesario construir marcos de trabajo institucional. Para ello se hace 
evidente el trabajo en una doble lógica: el debate, la investigación, acumula-
ción y sistematización deben desarrollarse a la vez que se generan estrate-
gias particulares para cada caso, debido a que las situaciones educativas se 
contextualizan en entornos y condiciones de reclusión, familiares y personales 
específicas.

Partiendo de la concepción de la vulneración y deterioro que el contexto de 
encierro implica para quienes hacen parte de ellos, tanto las PPLs como los 
funcionarios; los espacios de referencia e intercambio que las intervenciones 
hacen posibles, pueden concebirse como instancias de diálogo, propuesta y 
evaluación de acciones por parte de todos los actores involucrados. Esto re-
quiere, al igual que en la relación pedagógica, la vigilancia permanente de las 
prácticas, en particular en el examen de dónde y cómo se concibe a los sujetos 
participantes en relación con el otro y con el saber.

La pertinencia de esta construcción con los marcos pedagógicos y universi-
tarios, principalmente desde el abordaje de la extensión que propone la Udelar, 
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implica la construcción de conocimiento “junto con” y no “sobre los” distintos 
actores, contribuyendo a la problematización y reducción de vulnerabilidades. 

Se considera que una intervención de estas características, y el intercam-
bio entre el INR y la Udelar puede contribuir a ambas instituciones de forma 
significativa aportando especificamente desde la concepción de Educación en 
Derechos Humanos, cada una desde sus cometidos y funciones, a dignificar el 
sistema carcelario uruguayo y con ello contribuir a la mejora de las problemáti-
cas sociales con las que nos enfrentamos como sociedad.
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ANEXO 1
Cuadro 1. Actividades curriculares rendidas por estudiantes privados de libertad en FCS en 

2016 y 2017 (UIPPL Nº4 y UIPPL Nº6)

Estudiante Nombre de la 
materia 

Aprobado/
no apro-
bado 

Donde se rinde el 
examen

Tutoría Acompañamiento 
y gestiones UAE 

Estudiante 
1 - UIPPL 
Nº6

La Cuestión 
Social en la 
Historia 

Aprobado Asiste el estu-
diante a la FCS 
por artº 120

No Si. asesoramiento 
y acompañamien-
to a cada estu-
diante (telefónico, 
correo y presen-
cial) y gestiones 
en la unidad 
con referentes 
de educación y 
autoridades de la 
misma

Estudiante 
1 - UIPPL 
Nº6

Problemas 
del Desarrollo 

No apro-
bado 

Asiste el estu-
diante a la FCS 
por artº 120

No

Estudiante 
1 - UIPPL 
Nº6

Matemática 
para las 
CCSS

Aprobado UIPPL Nº6 - 
Asiste equipo 
docente a tomar 
el examen

Si - De docen-
te honorario 
externo a FCS

Estudiante 
1 - UIPPL 
Nº6

Problemas 
del Desarrollo 
(2)

Aprobado UIPPL Nº6 - 
Asiste equipo 
docente a tomar 
el exámen

Si - De equipo 
docente del 
curso

Estudiante 
2 - UIPPL 
Nº4 

La Cuestión 
Social en la 
Historia 

Aprobado UIPPL Nº4 - 
Asiste equipo 
docente a tomar 
el examen

Si - De estu-
diantes del 
CECSO 

Estudiante 
2 - UIPPL 
Nº4 

Problemas 
del Desarrollo 

No apro-
bado 

UIPPL Nº4 - 
Asiste equipo 
docente a tomar 
el examen

Si - De equipo 
docente del 
curso y estu-
diantes del 
CECSO 

Estudiante 
3 - UIPPL 
Nº4  

La Cuestión 
Social en la 
Historia 

Aprobado UIPPL Nº4 - 
Asiste equipo 
docente a tomar 
el examen

Si - De estu-
diantes del 
CECSO 

Estudiante 
3 - UIPPL 
Nº4 

Problemas 
del Desarrollo 

Aprobado UIPPL Nº4 - 
Asiste equipo 
docente a tomar 
el exámen

Si - De equipo 
docente del 
curso y estu-
diantes del 
CECSO 

Estudiante 
2 - UIPPL 
Nº4 

Sociedad 
Moderna y 
Desigualda-
des Sociales

Aprobado UIPPL Nº4 - 
Asiste equipo 
docente a tomar 
el examen

Si - De estu-
diantes del 
CECSO 

Estudiante 
3 - UIPPL 
Nº4  

Sociedad 
Moderna y 
Desigualda-
des Sociales

Aprobado UIPPL Nº4 - 
Asiste equipo 
docente a tomar 
el examen

Si - De estu-
diantes del 
CECSO 
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Acercando PC-recicladas a escuelas de escasos recursos 
del Paraguay: Proyecto PC-Mochila

Alcides Javier Torres Gutt
torresgutt@pol.una.py
Universidad Nacional de Asunción (UNA). Paraguay

Resumen
Las PCs recicladas en escuelas con escasos recursos en Paraguay buscan aden-
trar al mundo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la 
escuela con la incorporación de aquellas tecnologías que favorezcan el apren-
dizaje de los estudiantes, transformando la información y la comunicación en 
aprendizaje y conocimiento. 

Este trabajo presenta la experiencia del Proyecto de introducción de PCs re-
cicladas en las Escuelas, basados en la TICs en Paraguay, que busca introducir 
por medio del programa educativo, computadoras recicladas, utilizando softwa-
re libres, en Escuelas del sector público de escasos recursos. 

Se describe la experiencia del proyecto en una de la Escuela selecciona-
da, la Escuela Básica N° 2195 “Tte. Víctor Rodríguez” de Yaguarón, con cinco 
PC-Mochila en agosto de 2014. De esta manera, se propicia el acceso a las 
computadoras recicladas para los estudiantes del nivel primario de comunida-
des menos favorecidas del interior del país; a través de la provisión de compu-
tadoras recicladas por los estudiantes de la Facultad Politécnica de la Universi-
dad Nacional de Asunción.

Palabras Claves 
Tecnología de Información y Comunicación / Computadoras o PCs recicladas / 
Software Libre
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Un proyecto del uso de tecnologías de información en la 
educación no se logra con poner computadoras en colegios ya 

que además los profesores deben estar preparados, se tiene 
que preparar material educativo y deben crearse comunidades 

virtuales ya que es un aprestamiento integral y holístico. 
Javier Soto Nadal

Introducción
El fortalecimiento de las infraestructuras y las capacidades de cada país,  en el 
área de la tecnología quedo delegada en muchos casos; y a pesar de esfuerzos 
aislados realizados a nivel nacional, para acercar tecnologías, especialmente a 
las zonas de escasos recursos, quedaron –varados-.

Los especialistas recalcan que para aumentar las capacidades tecnológicas 
es esencial la coordinación de esfuerzos de las empresas (sean privadas o es-
tatales), e inversión de los gobiernos en recursos tecnológicos.

En este marco, y como un esfuerzo para colaborar con el acercamiento de 
tecnologías a Instituciones Educativas de escasos recursos a nivel nacional, 
la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, mediante el 
Proyecto PC-Mochila, iniciado en el año 2009, ha entregado en carácter de do-
nación varios equipos informáticos.

El Proyecto se lleva adelante en cuatro etapas bien definidas. En la primera 
etapa, las empresas o particulares donan equipos en desuso, ya sea por pro-
blemas de velocidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento, cambio 
de plataforma o algún componente averiado.

En la segunda etapa, una vez recibidos los equipos, el coordinador del pro-
yecto junto con los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Ciencias Infor-
máticas, realizan el test de los mismos para diagnosticar su estado. Conforme 
al estado en que se encuentran los equipos, se reciclan las partes que sirven, 
reacondicionando de manera que puedan ser utilizadas con sistemas operati-
vos de Software Libre.

En la tercera etapa, cuando los equipos se encuentran a punto para ser 
utilizados, se procede a la selección de las Instituciones Educativas para la 
donación e instalación de los equipos informáticos ensamblados, de acuerdo a 
una lista de solicitudes que se reciben en la Facultad.

En la etapa cuatro, los docentes de las instituciones adjudicadas, son capa-
citados para ser agentes multiplicadores del conocimiento, al utilizar las com-
putadoras con distintos software libre disponibles para las diversas asignatu-
ras que se imparten.
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Con el desarrollo del Proyecto PC-Mochila, se ha realizado un esfuerzo con 
miras a contribuir en el mejoramiento académico de los estudiantes de la Insti-
tuciones de escasos recursos a través de la donación de quipos informáticos y 
capacitación de docentes. Asimismo, este emprendimiento pretende disminuir 
la brecha digital entre estudiantes y profesores.  

Se plantea de que la disminución de la brecha digital no se logra solamente 
con disponer de computadoras sino que involucra,  en el estudiante,  el desper-
tar de su curiosidad,  disciplina, deseo de auto superación y una buena orienta-
ción,  para que pueda acceder y aprovechar  hoy día,  la información del mundo, 
y aplicarla a su desarrollo personal o al de su comunidad.

Un marco para comprender, monitorear y mejorar la calidad educativa dada 
la diversidad de interpretaciones de la calidad que se hacen evidentes en las 
diferentes tradiciones, se requiere diálogo para definir la calidad y desarrollar 
enfoques que permitan monitorearla y mejorarla. Esto significa alcanzar: Acuer-
dos generales sobre los objetivos y metas de la educación.

 • Un marco de análisis de la calidad que permita especificar sus diversas 
dimensiones

 • Un enfoque de medición que permite identificar y valorar las variables 
importantes

 • Un marco para la mejora que cubra de modo comprensivo los componen-
tes vinculados del sistema educativo y que permita oportunidades para 
identificar los cambios y las reformas necesarias

Sugerir que en cierto sentido la clave para la mejora de la calidad educativa 
– ayudar a los sistemas educativos a alcanzar mejor estos objetivos – podría 
ser también universal.

Disminuir la brecha digital en escuelas con escasos recursos involucra a 
toda una sociedad que pretende desde la educación para el nivel primario, 
intentar disminuir la brecha social, con equidad de oportunidades nuevas y me-
jores, a fin de lograr que ésta se constituya en un derecho a la calidad educati-
va. Es la utopía de toda Latinoamérica que se presenta como un desafío ético 
cotidiano para una mejor calidad de vida, de enriquecimiento y reivindicación de 
nuestra cultura regional que en un mundo globalizado tratar de no desdibujar-
se, sino más bien, de acceder a través de las TICs a los valores que con orgullo, 
la cimientan (Brun, 2011).

El énfasis en la tecnología está destinado a equipar a los estudiantes para 
un futuro digital y conectarse con los niños de hoy que han sido criados en el 
mundo de la alta tecnología, veloz y multi-tarea que tienen los iPhone y YouTube. 
(Marques, 2012). Sin embargo, esto podría estar creando una brecha digital en-
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tre los estudiantes que tienen fácil acceso a los aparatos de última tecnología y 
aquellos que no lo tienen. Para muchas familias Latinas, las probabilidades de 
caer del lado equivocado de la tecnología son especialmente altas.

Las PCs recicladas en escuelas con escasos recursos en Paraguay involu-
cran adentrarse  al mundo de las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC), (MEC, 2012). Una tecnología nueva para un contenido eterno, porque 
la información y la comunicación están en la base de cualquier aprendizaje. Las 
escuelas incorporaran  aquellas tecnologías que favorezcan el aprendizaje de 
los estudiantes, transformando la información y la comunicación en aprendizaje 
y conocimiento. 

La constante evolución tecnológica de hoy día, el gran desarrollo de los 
sistemas informáticos y la gran adaptación de los mismos en los distintos es-
cenarios modernos, obligan a las escuelas en la etapa primaria en desarrollar 
habilidades tecnológicas y de sistemas operativos con software libres por el 
bajo costo, en distintos contextos de modo que sirvan como complemento para 
fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. (Sarramona y Rodríguez, 2010).

Con la introducción de TICs y computadoras recicladas, en escuelas con 
escasos recursos del nivel primario a la enseñanza, utilizando software libres 
en los principales programas del sistema operativo Linux Puppy con el uso del 
Procesador de Textos - Write, Planilla Electrónica - Calc y Gcompris, donde podrá 
almacenar y administrar la información, como así también controlar el desarro-
llo de las estrategias aplicando  programas para los estudiantes, de manera 
que puedan tener un buen manejo con los conocimientos adquiridos desem-
peñando y elaborando notas, cartas, operaciones matemáticas y diseñando 
dibujos, proyectando a los estudiantes conocimientos responsables del uso de 
las tecnologías actuales. 

El presente trabajo reporta el proyecto de la introducción de PCs recicladas 
en la escuela, basados en la TICS en Paraguay y busca la influencia de intro-
ducir por medio del programa educativo, computadoras recicladas, utilizando 
software libres por el  bajo costo, en escuelas del sector público de escasos 
recursos, de manera que sea beneficioso para la comunidad educativa la uti-
lización de las mismas en la enseñanza, encontrar el camino o los caminos 
para que los estudiantes de hoy en día adquieran conocimientos, habilidades, 
competencias y capacidad. 

Iniciativas de las TICs en América Latina y el Caribe
Al igual que en el resto del mundo, las iniciativas de las TICs, aunque relativa-
mente recientes, han adquirido también una gran fuerza en América Latina y el 
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Caribe, con el fin de mejorar la calidad de la educación mediante la provisión de 
(dispositivos portátiles) computadoras recicladas a estudiantes y profesorado 
y el acceso a la tecnología de familias y miembros de la comunidad (Cristia y 
otros, 2012).

La implantación y el diseño de estas iniciativas en América Latina y El Caribe, 
aunque muy diferentes según los países, (Sarramona, 2010), responde princi-
palmente a tres razones: una económica, para preparar mejor a los estudiantes 
de cara a una futura inserción laboral y hacer así al país correspondiente más 
competente; otra social, que busca cerrar las brechas digitales tanto entre los 
propios países que integran todo este territorio como entre éste y otros como 
Norteamérica o Europa y no por ello de menos importancia, una educativa, para 
el desarrollo de las habilidades y competencias del siglo XXI.

Basado en el mencionado informe anterior Paraguay a través del Ministerio 
de Educación y Ciencia analizan los modelos, tanto globales como específicos 
implantados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití, Hon-
duras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Dentro de estos países, los dispositivos o computadoras recicladas son los 
más utilizadas. De modo que la iniciativa analizada en esta investigación sólo 
contempla este tipo de dispositivo. Se busca ofrecer acceso a un computa-
dor con contenido educativo, objetivo concreto, fundamento e impacto deseado 
(Vacchieri, 2013).

A través del proyecto en las escuelas seleccionadas, de las Escuelas Públi-
cas carenciadas, serán incorporadas computadoras recicladas donadas. Las 
mismas contaran con software libres.

Las TICs son un conjunto de herramientas, soportes y canales para el trata-
miento y acceso a la información, para dar forma, registrar, almacenar y difundir 
contenidos digitalizados. Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC’s 
son medios y no fines. Por lo tanto, son instrumentos y materiales de construc-
ción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas 
de aprender, estilos y ritmos de los estudiantes.

Por otro lado, cabe mencionar que uno de los temas de política educativa 
que ha logrado mayor visibilidad e interés de diversos sectores es la utiliza-
ción de las computadoras en el proceso educativo. Existe un consenso sobre 
la importancia de la incorporación de las Tecnologías de Información y Comu-
nicación (TIC) en la educación formal y se han planteado diversos modelos y 
estrategias de uso, tales como los laboratorios informáticos, software educa-
tivos para distintas disciplinas y, más recientemente, el modelo «uno a uno», 
que consiste en que cada estudiante cuente con una computadora personal 
(Sunkel, Trucco y Espejo, 2013).
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Se ha debatido sobre las ventajas y desventajas de los diversos programas 
y estrategias de incorporación de las computadoras recicladas en la educación 
por el bajo costo, se han escuchado las voces de distintos grupos. Sin embar-
go, un sector poco presente en esta discusión en Paraguay ha sido el académi-
co, que aporte datos, informaciones y análisis basados en evidencias empíricas 
generadas a través de investigaciones y evaluaciones. Este punto lleva a plan-
tear la necesidad de promover un mayor vínculo entre la investigación científica 
y la toma de decisiones en el campo de las políticas públicas. 

En distintos países acerca del uso de computadoras en el proceso educa-
tivo, en especial en América Latina, con énfasis en el modelo «uno a uno», de 
gran visibilidad y relevancia en la discusión de este tema en Paraguay. Involucra 
en los proyectos en término de eficiencia del sistema educativo, en el desarro-
llo de capacidades y competencias y en el logro de mayores niveles de aprendi-
zajes en áreas primarias

La importancia actualmente de las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación puede verse reflejada en cómo han permitido llevar la globalidad al 
mundo de la información, facilitando la comunicación entre las personas e ins-
tituciones no solo a nivel de la comunidad educativa o el estado sino que tam-
bién a nivel mundial, con lo que ha conseguido eliminar barreras espaciales y 
temporales, que no hace demasiado tiempo se consideraban infranqueables. 
En una sociedad cambiante como la que vivimos, la escuela se encuentra con 
la gran oportunidad de integrar esta realidad y de hacer participar a toda la co-
munidad educativa activamente en dicha realidad.

Una forma de hacer partícipe a toda la comunidad educativa de escasos re-
cursos, es incorporar computadoras recicladas dentro de las aulas y el entorno 
doméstico de estudiantes a través de distintos medios como la información a 
padres, fomentando el uso y participación por todo el profesorado para que los 
estudiantes puedan verlo como un instrumento de aprendizaje. Los estudian-
tes de hoy tienen tan interiorizados medios como el cine o la televisión que no 
llegarían a considerarlos como innovaciones en su uso educativo, es por esto 
junto con la red de internet ya parte de su lenguaje y de su vida, y por tanto 
un sistema educativo moderno debe incorporarlo para poder llegar de manera 
efectiva a cada estudiante de las escuelas.

La utilización de esta herramienta en la enseñanza comporta la obtención 
de la máxima rentabilidad de cuantos recursos personales y tecnológicos ten-
ga, o pueda alcanzar la escuela, y su eficacia dependerá de una aplicación pla-
nificada y selectiva de dichos recursos. (Francesc, 2011). La implantación de 
las tecnologías de la información y la comunicación en el aula se hace necesa-
ria, es por eso que éstas sean introducidas de forma progresiva y sistemática. 
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Se deben poner sistemáticamente al servicio de los objetivos de la educa-
ción a través del aprendizaje de habilidades participativas, comunicativas y de 
colaboración, a través de actividades críticas y creativas.

Lo más importante a la hora de evaluar una escuela y su relación con la 
tecnología es observar cómo llegar hasta la escuela beneficiada. Disponer de 
un aula como laboratorios e introducir las computadoras recicladas. A los do-
centes preparar y capacitar en informática de manera a que esta preparación 
se transmite a los estudiantes. 

Lejos han quedado los días en que los únicos útiles que necesitaban los es-
tudiantes eran plumas, lápices y papel; cuando hacer un trabajo para la escuela 
no suponía más allá de informarse de todo en la biblioteca municipal o cuando 
una presentación visual era sinónimo de plancha de fibra y palitos pegados. 
Hoy, la tarea escolar a menudo supone un largo rato delante de la pantalla del 
ordenador. Google ha reemplazado a los catálogos de tarjetas y las máquinas 
de microfilm. El proyecto escolar a involucrar será de PowerPoint, Prezis, o filma-
ciones editadas en Final Cut.

Más allá del manejo instrumental básico de las TIC, el docente requiere 
mejorar y enriquecer las oportunidades de aprender a enseñar significativa-
mente a sus estudiantes con apoyo en dichas tecnologías, lo que implica su 
participación activa en proyectos colectivos de diseño y uso de ambientes de 
aprendizaje enriquecidos con las TIC.” tomado del artículo: “Las TIC en la edu-
cación y los retos que enfrentan los docentes-Frida Díaz Barriga. (Sunkel, Trucco 
y Möller, 2011). 

Estas palabras sintetizan lo alcanzado con el Congreso Virtual al inscribir-
se más de 7000 participantes y se pudo observar las diferentes experiencias 
regionales, en donde los profesores con recursos o ante la limitación de ellos 
han demostrado de que se puede enfrentar el reto, porque la educación es un 
sistema tecnológico que necesita de unos procesos innovadores sostenibles.

Teniendo en cuenta, en nuestro país en el 2008 la organización sin ánimo 
de lucro Paraguay Educa Impulsó en Paraguay el programa One Laptop per Child 
(OLPC), más concretamente en Caacupé, capital del departamento de Cordille-
ra. El programa se implantó con la ayuda de  Sectores del gobierno, universida-
des, empresas privadas y organizaciones Internacionales.

Se menciona, que mediante la distribución de portátiles XO diseñados por 
OLPC, se pretendió implementar una herramienta tecnológica que contribuyera 
significativamente a mejorar el aprendizaje y las destrezas tecnológicas en las 
escuelas de Enseñanza Primaria de Paraguay así como promover la inclusión 
digital y contribuir a la reducción de la brecha digital existente dentro del país 
(Vázquez, 2012). 
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De esta forma, estudiantes y docentes de Paraguay tendrían la oportunidad 
de acceder de una manera igualitaria a una educación de calidad con la tecnolo-
gía adecuada, creándose además una red de conocimiento capaz de promover 
la integración social y la conciencia ciudadana.

El programa educativo del País, pretende que cada escuela adquiera ordena-
dores portátiles reciclados por el costo, para estudiantes y profesores, infraes-
tructura de acceso a Internet y formación de directivos y docentes en el uso de 
la tecnología. A través del uso universal de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) se permite a los estudiantes la utilización y acceso indivi-
dual a contenidos y herramientas digitales de calidad para su uso pedagógico, 
de forma autónoma y colaborativa.

Proyección de introducir las PCS recicladas en la escuela, 
basados en la TICS en Paraguay
Basado en el Plan Estratégico de Educación Paraguay 2020, actualizado seña-
la como uno de sus objetivos estratégicos: “Mejorar y aumentar los espacios 
educativos, equipamientos, recursos didácticos y tecnológicos, en articulación 
con otros actores acordes a la demanda y a la oferta educativa de las diversas 
poblaciones, sus contextos, priorizando poblaciones en situación de vulnerabi-
lidad” (Domínguez y Gatlins, 2009). 

El Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y, a través de él, las instituciones 
educativas, han manifestado la necesidad de incorporar nuevos medios de in-
formación para permitir que estudiantes y docentes se integren en la dinámica 
de la globalización junto con sus pares en la región y el mundo (MEC, 2008). 

Por tanto Paraguay plantea entonces en el programa educativo el uso de las 
TIC en las escuelas como un valioso factor estratégico para alcanzar los obje-
tivos del modelo educativo paraguayo, tanto para los estudiantes como para 
los maestros, y considera de suma importancia coadyuvar a la introducción sis-
temática de las TIC (Marques, 2012)  en el sistema educativo, ofreciendo con 
ello el acceso masivo a materiales educativos, redes de comunicación y otros 
beneficios de las tecnologías. 

Se pretende desarrollar a nivel país el proyecto “Una computadora por niño 
y por maestro”, motivo de la investigación de como acercar o aprovisionar las 
computadoras recicladas para los estudiantes de las escuelas de escasos re-
cursos del país como es el caso de la Escuela de la ciudad de Yaguarón. 

Esta iniciativa busca innovar los procesos pedagógicos mediante el uso en 
el aula de una computadora reciclada por el bajo costo, la cual permitirá que 
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los niños y niñas en las escuelas asuman un papel activo en la construcción de 
sus propios conocimientos. 

Esta visión del proyecto, acerca del uso del computador reciclado como una 
herramienta de aprendizaje, ha de influenciar muchos proyectos alrededor del 
mundo y nuestro País. Esto traerá importantes avances acerca del conocimien-
to de las PCs recicladas y poner la tecnología en manos de los niños como un 
instrumento para el aprendizaje de los Programas del Sistema Operativo Linux 
Puppy, para el uso del Procesador de Textos - Write, uso de la Planilla Electróni-
ca - Calc y Gcompris. (UNESCO, 2013).

Con la donación de dichos equipos reciclados por parte de la Facultad Poli-
técnica de la Universidad Nacional de Asunción, para la escuela seleccionada, 
se propendió aumentar el número de profesores y estudiantes capacitados en 
el uso  de las herramientas de sistema operativo y de ofimática.

Con este proyecto, se pretendió beneficiar directamente a la escuela selec-
cionada de las Escuelas Públicas carenciadas del  País como, la Escuela Básica 
N° 2195 “Tte. Víctor Rodríguez”, Dirección: Camino Vecinal Calle Poí – Yagua-
rón, 5 PC-Mochila agosto de 2014, que cuenta alrededor de 105 (ciento cinco) 
estudiantes y 18 docentes de la misma escuela. (García y Magaz, 2009).

Resultados
Con relación a las estrategias didácticas que el docente aplica en el aula, con 
la ayuda de las PC-Mochila, en el gráfico 1, se observa que la mayoría de los 
docentes, 63 %, indicó que la utilización de las herramientas tecnológicas ha 
mejorado el aprendizaje de los estudiantes, aumentaron su productividad, y 
promovió la creatividad de los mismos. 

Asimismo, el 60 % de los docentes encuestados indicó que los estudiantes 
usan herramientas de productividad para colaborar en la construcción de mode-
los potenciados por la tecnología como preparar publicaciones, y la producción 
de trabajos creativos. 

Por otro lado, el 58 % de los docentes manifestó que las estrategias didác-
ticas apoyadas en las tecnologías, permitieron que los estudiantes empleen 
la tecnología en el desarrollo de estrategias para solución de problemas en el 
mundo real.

Se destaca que las estrategias didácticas aplicadas por el docente en el 
aula con la ayuda de PC-Mochila, cubren los aspectos cognitivos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, tales como: evaluación, aplicación, análisis, compren-
sión y reproducción.
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En cuanto a los indicadores: evaluación, aplicación, análisis y compresión, 
el 44 % de los docentes encuestados, destacó que los estudiantes utilizan he-
rramientas tecnológicas para procesar datos e informar resultados.

Con relación a los indicadores: evaluación, aplicación y análisis, el 21 %, 
indicó que los estudiantes usan una variedad de medios y formatos para comu-
nicar información e ideas, de manera eficaz a múltiples públicos.

Gráfico 1. Estrategias didácticas que el docente aplica en el aula, 

con la ayuda de las PC-Mochila.

Con relación al apoyo de las autoridades y comunidad educativa para el 
aprovechamiento de los recursos informáticos disponibles a través del proyecto 
PC-Mochila, presentados en los gráficos 2 y 3, el 68 % de los docentes encues-
tados, destacó acerca del apoyo de las autoridades locales para el desarrollo 
y sostenibilidad del Proyecto, consistió en seguridad (rejas, puertas, alarmas). 

Es importante destacar que la encuesta indicó además que las autoridades 
locales no han apoyado la climatización de los espacios disponibles para la 
instalación de las PC-Mochilas, 58 %, ni la provisión de los recursos financieros 
para la sostenibilidad del proyecto, 54 %.
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Gráfico 2. El apoyo de las autoridades locales para el desarrollo 

y sostenibilidad del Proyecto PC-Mochila.

Por otro lado, el 93 % de los docentes encuestados manifestó que la Direc-
ción de la Institución Educativa ofrece apoyo al desarrollo y sostenibilidad del 
Proyecto PC-Mochila; en tanto la Supervisión de la Zona y el Ministerio de Edu-
cación y Cultura, no se involucran con el desarrollo y sostenibilidad del Proyecto.

Gráfico 3. Las organizaciones que apoyan el desarrollo 

y sostenibilidad del Proyecto PC-Mochila.
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Con relación al aporte del Proyecto PC-Mochila a la Institución Educativa y 
comunidad, el gráfico 4 muestra que el mismo permitió: Elevar el nivel de la 
Institución Educativa, la utilización de las herramientas TICs en los Procesos 
de Enseñanza-Aprendizaje, que los estudiantes desarrollen actitudes positivas 
hacia la tecnología como apoyo permanente al aprendizaje, esto es: colabora-
ción, trabajo individual y de productividad; y que los estudiantes demuestren 
una sólida comprensión de la naturaleza y el funcionamiento de los sistemas 
de tecnología.

 

Gráfico 4. El aporte de las PC-Mochila a la Institución Educativa y comunidad.

Por otro lado, en el gráfico 5 se observa que el 96 % de los encuestados, 
manifestó que la comunidad educativa accede a Internet en sitios público, el 
hogar y el trabajo.

El gráfico 6 muestra los beneficios que el Proyecto aporta a la comunidad, 
centrados específicamente en el uso adecuado conforme a las necesidades 
específicas, empoderamiento individual y apropiación social.
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Gráfico 5. Lugar de acceso a Internet.

Gráfico 6. La comunidad educativa y los beneficios de las PC-Mochila.
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Gráfico 7. Apropiación de la tecnología disponible.

Con referencia a la apropiación de la tecnología disponible, gráfico 7, los 
docentes encuestados perciben que - existe una apropiación de la tecnología 
por parte de la comunidad educativa -.

Con relación al uso de los Sistemas Operativos por parte de los usuarios, 
el gráfico 8 muestra que existe una mayoría de usuarios que manejan Linux 
(Sistema Operativo Open Source).

Gráfico 8. Manejo de los Sistemas Operativos por parte de los estudiantes.



Eje 12: Políticas de desarrollo en el campo de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).  

Desarrollo productivo y ambiental, vinculación tecnológica e innovación social.

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

Gráfico 9. Utilización de aplicaciones ofimáticas por parte de los estudiantes.

En cuanto a la utilización de aplicaciones ofimáticas, gráfico 9, se destaca 
que el 100 % utiliza: procesador de texto, hojas de cálculo y editor de presenta-
ciones.  Asimismo, la utilización de herramientas informáticas de comunicación 
el correo electrónico y los navegadores, son de uso general entre los estudian-
tes, según se presenta en el gráfico 10. 

Gráfico 10. Utilización de herramientas informáticas por parte de los estudiantes.
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Gráfico 11. Apropiación de la tecnología disponible.

Cabe destacar que el gráfico 11, resalta que las PC-Mochila, computadora 
de escritorio, son las utilizadas mayoritariamente en la comunidad educativa 
en estudio. 

Se resalta que el análisis de los resultados de esta investigación, se cons-
tituyen en un aporte significativo para avanzar en otras cuestiones importantes 
tendientes a la disminución de la brecha digital en el Paraguay.

Discusión
La brecha digital, no es otra cosa que la diferencia que existe entre las perso-
nas, comunidades o países que utilizan las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación como una rutina en su vida diaria, y aquellas que no tie-
nen acceso a las mismas y que, aunque dispongan, no saben cómo utilizarlas 
para obtener beneficios.

El Proyecto PC-Mochila, se ha iniciado en el año 2009, explícitamente con 
el objetivo de disminuir la brecha digital en los estudiantes y docentes de las 
Instituciones Educativas de escasos recursos del Paraguay.

En este contexto, cabe señalar que en el Paraguay la brecha digital también 
se constituye en una preocupación latente. Se señala la existencia de varias 
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instituciones gubernamentales, universidades, organizaciones no gubernamen-
tales, y empresas que trabajan conjuntamente para avanzar en el proceso de 
la disminución de la brecha digital, buscando el acceso a la tecnología de la 
información y las telecomunicaciones de la población paraguaya; así como en 
la conformación de marcos legales que fomenten estos objetivos. 

El Proyecto PC-Mochila, se visualiza como un – esfuerzo aislado – ha surgido 
con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos parciales del progra-
ma de Extensión Universitaria, a través de emprendimientos orientados a la co-
munidad. Asimismo, la adquisición de competencias específicas relacionadas a 
la aplicación de los conocimientos tecnológicos adquiridos, en las asignaturas 
de Informática II,  Carrera de Licenciatura en Ciencias Informáticas, de la Facul-
tad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.

Los esfuerzos por llevar a cabo una utilización extensiva de las tecnologías de 
la información y comunicación, no han logrado los resultados anhelados, ya que 
una gran parte de la población paraguaya no accede a las posibilidades relacio-
nadas con ellas; y aunque el número de usuarios ha crecido exponencialmente, 
es importante el reconocimiento de que las tecnologías siguen siendo dominio 
de los países desarrollados. Así entonces, las diferencias entre quienes tienen 
acceso y quienes no lo tienen se amplían, fortaleciendo con ello la brecha digital.

Sin embargo el estudio ha permitido, que este esfuerzo aislado, ha propicia-
do importantes resultados en la utilización de herramientas informáticas en el 
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, ya que la percepción del docente demostró 
que con la ayuda de las PC-Mochila, se han logrado importantes resultados en 
los niveles cognitivos del aprendizaje: evaluación, aplicación, análisis, compren-
sión y reproducción.

Emprendimientos como PC-Mochila, requiere el apoyo de toda la comunidad 
educativa ya que, una alternativa viable para enfrentar la amenaza de desigual-
dad e inclusión en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, se apoya 
precisamente en las Instituciones Educativas. Si la práctica de la democracia, 
descansa en el acceso libre de la información y el conocimiento, entonces las 
Escuelas desempeñan un rol protagónico en el ejercicio de la misma.

Cabe destacar que, el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional 
sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors (1996), en 
el apartado Utilización de los medios que ofrece la sociedad de la información, 
recomienda abrir espacios para la reflexión general de las opciones educativas 
de las TIC, específicamente la mayor utilización de estas en el marco de la edu-
cación de adultos, especialmente para la formación continua del personal do-
cente, así como el fortalecimiento de las infraestructuras y las capacidades de 
cada país en lo tocante al desarrollo en esta esfera, así como la difusión de las 
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tecnologías en el conjunto de la sociedad; se trata en todo caso de condiciones 
previas a su uso en el marco de los sistemas educativos formales.

Se resalta que emprendimientos como este, que contribuye con la alfabe-
tización digital, alfabetización en información y el mejoramiento de la calidad 
de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje, son importantes dimensiones en la 
construcción de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Conclusión
Del análisis de los resultados logrados a través del presente estudio, se con-
cluye cuanto sigue:

En relación al aporte del Proyecto PC-Mochila a los objetivos de aprendizaje, 
se constata claramente la percepción positiva del docente. La utilización de 
las herramientas informáticas durante el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, 
ha logrado el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes, aumentaron su 
productividad y promovió la creatividad de los mismos.

Por otro lado, el estudio revela que importantes Organizaciones no se invo-
lucran con el desarrollo y sostenibilidad del Proyecto. Sin embargo, se observa 
que la Dirección de las Instituciones Educativas beneficiadas por el mismo, se 
ocupan de importantes aspectos relacionados con el espacio físico asignado 
a la Instalación de las PC-Mochila, tales como en el área de seguridad (rejas, 
puertas, alarmas) e instalaciones eléctricas y cableado de red.

El proyecto PC-Mochila ha aportado importantes beneficios en la utiliza-
ción de las herramientas informáticas: propicia el uso de Sistemas Operati-
vos, procesador de texto, hojas de cálculo y editor de presentaciones. Asimis-
mo, ha permitido elevar el nivel de la Institución Educativa, la utilización de 
las herramientas TICs en los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje, y que los 
estudiantes desarrollen actitudes positivas hacia la tecnología, como apoyo 
permanente al aprendizaje.

El estudio reveló además, que los usuarios hacen un uso efectivo de las 
tecnologías, ya que la percepción del docente reflejó que los estudiantes de-
muestran una sólida comprensión de la naturaleza y el funcionamiento de los 
sistemas tecnológicos, desarrollan actitudes positivas hacia la tecnología como 
apoyo permanente al aprendizaje y aplican las herramientas TIC en los Proce-
sos de Enseñanza-Aprendizaje.

Asimismo, la investigación reveló que el aporte del Proyecto PC-Mochila a 
la disminución de la brecha digital en las Instituciones Educativas beneficiadas 
por el Proyecto, es indiscutible, atendiendo básicamente que las PC-Mochila 
son el único equipamiento informático disponible en estas Instituciones.
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Bacia do Alto Paranapanema: direitos fundamentais ao 
desenvolvimento sustentável e o controle da erosão do solo
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rjatiburcio@gmail.com
Pontificia Universidad Católica de Campinas (SP.PUCC). Brasil

Resumo
Este trabalho busca investigar as causas do problema ambiental ocorrente na 
Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, importante região de produção agrí-
cola do Estado de São Paulo, a erosão do solo, tendo como intuito também 
apontar quais seriam os melhores caminhos a percorrer com o fim de reduzir e 
mesmo equacionar o referido problema, sempre à luz do que dispõe a Lei Pau-
lista nº 6.171/88 e suas modificações, a qual trata da Conservação dos Solos 
Agrícolas, mas que cuida de aspectos do solo urbano, com o propósito de cote-
jar a realidade conservacionista lá observada com o que dispõe o supracitado 
diploma legal, apontando-se as necessárias adequações. Para tanto o autor 
valeu-se de pesquisas de campo, de informações da Secretaria do Comitê da 
Bacia do Alto Paranapanema - CBH-ALPA, situada em Piraju-SP, apurando que, de 
fato, a erosão do solo era de longe o principal problema ambiental a afligir aque-
la área, afetando diretamente as regiões agrícolas produtoras de culturas como 
milho e feijão e acarretando outros problemas como a sedimentação do solo 
e o assoreamento dos cursos d’água. Para se alcançar os objetivos acima ex-
postos,aborda-se aqui, de início, os aspectos importantíssimos da informação 
e participação populares, âmagos do Estado Democrático de Direito, pois que 
são fundamentos para a resolução das questões que afligem o meio social. Es-
tuda-se a temática das Bacias Hidrográficas e especificamente a região do Rio 
Paranapanema e do CBH-ALPA, com as suas peculiaridades. Analisa-se o fenô-
meno erosivo de forma geral e depois aplicado especificamente à área ora em 
comento. Cotejando-se os dados e o que dispõe a Lei Paulista nº. 6.171/88, 
que também foi examinada no transcurso deste trabalho, concluiu-se que as 
práticas de manejo e conservação do solo adotadas na área do CBH-ALPA, de 
uma forma geral, não estão ainda em consonância com o que dispõe o citado 
diploma legal, contribuindo para a ocorrência do fenômeno erosivo nas áreas 
rurais e suburbanas, sendo apontados os caminhos para que tal equilíbrio se 
verifique, com ênfase na necessária educação ambiental, com vistas a que os 
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cidadãos diretamente envolvidos e a sociedade em geral se conscientize da 
importância da questão aqui suscitada, cuja resolução ou mitigação, trará be-
nefícios socioeconômicos inegáveis para toda a coletividade. 

Palavras-Chave
Democracia / Informação / Rio Paranapanema / CBH-Alpa / Erosão do solo / 
Lei nº. 6.171/88 / Educação Ambiental
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Introdução
O estudo aqui proposto é dividido em oito capítulos. O primeiro deles é dedi-
cado à definição de Democracia, conquanto fundamento do moderno Direito 
Ambiental, ao fornecer instrumentos para defesa do meio ambiente como um 
todo, ressaltando a importância do Estado Democrático de Direito sob a óti-
ca de autores como Alexis de Tocqueville, John Rawls, Amarthya Sen, John B. 
Thompson, com destaque para a importância ímpar da informação correta e 
adequada a embasar todo o processo democrático. Serão tratadas também as 
definições da expressão desenvolvimento sustentável e do vocábulo cidadania, 
eixos igualmente fundamentais da presente análise. No segundo capítulo pas-
sa-se a discorrer sobre a temática das Bacias Hidrográficas, sua conceituação, 
classificação, previsão na legislação pátria, a experiência dos Comitês de Ba-
cias Hidrográficas em âmbito nacional e no Estado de São Paulo, considerando 
o comitê como o genuíno espaço para a discussão e tomada de decisões acer-
ca das questões hídricas pelo sistema legal em vigor. No terceiro capítulo  in-
gressa-se no estudo da região alvo e da problemática deste trabalho, analisan-
do os aspectos atinentes ao Rio Paranapanema como um todo, atendo-nos às 
principais características daquele tão importante curso d’água, dedicando um 
tópico à análise da vida e da obra do Engenheiro Teodoro Sampaio, compondo 
a expedição que primeiro explorou o Rio Paranapanema em 1886, destacando 
que o rio costumeiramente é dividido em 3 trechos: o Alto, o Médio e o Baixo 
Paranapanema. A seguir, no quarto capítulo trata-se da área específica de nos-
sos estudos, ou seja, a do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, 
o CBH-ALPA. Aqui serão analisadas a composição daquele Comitê, sua abran-
gência territorial, apresentando dados estatísticos os mais atualizados possí-
veis colhidos junto à direção do próprio Comitê. No quinto capítulo será tratada 
a questão da erosão do solo, estudando os aspectos pedológicos, entre eles a 
classificação dos solos, o processo erosivo em si, as modalidades agrícolas e 
suas relações, bem como a Lei Estadual nº. 6.171/88, com suas posteriores 
modificações, de conservação do solo agrícola, extensível às demais áreas. 
O sexto capítulo é dedicado à análise do fenômeno erosivo ocorrente na área 
específica do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema-CBH-ALPA, 
principal questão ambiental ali detectada, correlacionando-o com o inadequado  
manejo dos solos e também com  falta de estruturas hídricas  e de cuidados 
com as existentes, buscando sustentar que a conservação do solo de uma for-
ma geral na Bacia do Alto Paranapanema não está em consonância plena com 
o que dispõe a Lei Paulista de nº 6.171/88. No sétimo  capítulo, serão propos-
tasisdrográfica do Alto Pranapanema medidas efetivas e reputadas eficazes de 
curto, médio e longo prazo para um melhor equacionamento da problemática 
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aqui demonstrada e que possam contribuir para uma maior adequação entre o 
disposto na Lei paulista citada e o quadro de conservação do solo que se apre-
senta ao longo da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema. Visa-se com tais 
medidas ao desencadeamento de um processo motriz que leve ao desenvolvi-
mento sustentável de toda a região.No oitavo capítulo é carreada jurisprudência 
de nossos tribunais superiores acerca da temática ora tratada. A tese acima 
exposta, de que o controle do problema ambiental da erosão do solo na área 
do CBH-ALPA não se encontra em consonância como que preconiza a legislação 
em vigor, apontando-se possíveis  soluções para a sua adequação, é o que este 
trabalho procurará defender.

1. Democracia, desenvolvimento sustentável e cidadania: 
fundamentos do moderno direito ambiental
No mundo contemporâneo, a solução dos problemas humanos passa neces-
sariamente pela discussão de ideias que,  após aprimoradas, possam levar os 
gestores governamentais e dos outros setores sociais à tomada de decisões 
que apontem para soluções concretas e adequadas das inúmeras problemáti-
cas, traduzindo-se numa melhora da qualidade de vida de toda a coletividade.

Partindo-se desse pressuposto, entende-se a importância de que se reves-
tem os regimes democráticos de governo, em que se garantem nos ordenamen-
tos jurídicos os mais amplos debates sociais sobre as questões que afligem 
o conjunto dos cidadãos, permitindo que cada um deles possa livremente se 
expressar, resultando numa ampla participação da sociedade.

Esta condição social salutar, porquanto participativa, deliberativa e marca-
da por um aspecto muito importante, ou seja, o amplo fluxo de informações, 
encontra-se ausente nos denominados regimes autoritários de governo, ou de 
exceção, culminando nas inúmeras atrocidades e desigualdades que marcam 
o mundo até os nossos dias.

Uma vez compreendida a importância dos benefícios trazidos pela demo-
cracia na construção da sociedade, o que se dá a cada dia, pode-se  avançar 
para a análise da  problemática objeto deste estudo,ou seja, a ocorrência do 
fenômeno da erosão do solo em área da Bacia do Alto Paranapanema. Tal  
questão ambiental se destaca entre outros lá verificados, tendo em vista que 
toda aquela região, situada no sudoeste paulista, tem histórica e economica-
mente vocação agrícola e pecuária,produzindo alimentos de primeira necessi-
dade para a população de todo o Estado de São Paulo e outras áreas do País. 
Ocorre que com o processo erosivo do solo, na escala em que se verifica, além 
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dos prejuízos que causa às atividades agrícolas e pecuárias, o fenômeno tem 
afetado o meio natural em muitas áreas rurais e de transição urbano-rurais, 
conforme veremos oportunamente. 

O encaminhamento para solução de tal problemática levantada no âmbito 
daquela bacia hidrográfica, balizado pelo ordenamento jurídico vigente, em to-
dos os níveis, a principiar pelo constitucional, passando pela legislação federal, 
estadual e municipal, dependerá de amplos debates entre as diversas comuni-
dades e os segmentos afetados, bem como os representantes governamentais, 
posto que, somente com a troca de ideias, aproveitamento de experiências e 
sobretudo engajamento de tais setores se poderão alcançar medidas eficazes 
no controle do processo de erosão do solo.

Aprofundando este estudo, analisa-se a seguir os aspectos do caminho de-
mocrático proposto, forma mais eficaz para solução ou mitigação dos amplos 
problemas sociais contemporâneos, em sua generalidade, passando-se depois 
a um exame da região onde a problemática ambiental supra se apresenta, seu 
diagnóstico e a indicação de medidas possíveis para o seu controle.

1.1. A democracia
A Democracia é o regime político adotado em nosso País conforme o disposto 
no Artigo 1º, Incisos I a V e Parágrafo único da Constituição Federal de 1988.

Tal regime é conceituado por Diniz, basicamente, como sendo “ a forma de 
governo em que há participação dos cidadãos” (1998, p.52).

De acordo com Machado, na obra Direito à Informação e Meio Ambiente, na  
Antiguidade, considerava Aristóteles a democracia como a forma de governar 
na qual predomina a decisão da maioria do povo, contando ele com lucidez e 
discernimento político (Cf. MACHADO,2006, p.41).

As ideias de Democracia e de Política de fato originaram-se em Atenas, 
conquanto os termos gregos demo=povo e kracia=governo. A Democracia, no 
entanto, na sociedade ateniense era bem restrita, cabendo aqui esclarecer o 
sentido aristotélico do vocábulo povo. Isto porque nem todos podiam partici-
par das assembleias populares. Mulheres, metecos (estrangeiros), escravos e 
crianças eram excluídos, pois não participavam das decisões políticas. Estas 
eram tomadas apenas pelos homens livres, os eupátridas, cidadãos atenien-
ses com mais de 18 anos. A estes últimos faz alusão Aristóteles. Muito interes-
sante para o presente estudo, ligado que está à questão agrícola, é observar 
que na Grécia Antiga eram os eupátridas quem na realidade tinham acesso 
às propriedades das terras, com todos os seus potenciais hídricos e demais 
recursos naturais (fauna, flora, etc.), as quais eram obtidas de seus devedores 
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inadimplentes que eram escravizados e que efetivamente trabalhavam na te-
rra. Os escravos eram de origem muito diversa o que obstava a ocorrência de 
revoltas nessa sociedade.

Interessante é também mencionarmos acerca da injusta distribuição de te-
rras aqui referida que tal questão agrária, historicamente, sempre marcou a 
região de todo o entorno do Rio Paranapanema, compreendendo a área deste 
estudo, com as propriedades rurais, de grande extensão, de marcada fertilida-
de se concentrando nas mãos de uma minoria, criando-se verdadeiros latifún-
dios, o que evidentemente obstaculizou o desenvolvimento regional em todos 
os aspectos. Não houve a divisão equânime de terras nesse processo, nele 
inexistindo quaisquer princípios democráticos. Não é sem razão que o chama-
do Movimento dos Sem Terra - MST eclodiu na região de Teodoro Sampaio/
Sandovalina, reunindo integrantes que lutavam, ao menos em tese, por uma 
repartição mais equânime das terras, o que desembocou nos conflitos agrários, 
com violações de direitos e mortes, amplamente divulgados pela mídia. Tal 
fenômeno como sabemos, não se encontra limitado àquelas zonas, mas tam-
bém se verificam, sobretudo, no norte e centro-oeste do País. De fato, a ques-
tão fundiária necessita de uma decisão política concreta para sua resolução, 
direcionando recursos e outros meios para seu equacionamento, sem o que ela 
somente irá se agravar. Infelizmente, o atual quadro político nacional, somada à 
conjuntura econômica desfavorável, não aponta para tal direção. 

De todo o exposto, observa-se que com razão ressalta Alexis de Tocqueville 
“o valor da igualdade de condições, isto é, sem divisões de ordens ou classes 
sociais, dentro do regime democrático, sendo que o primeiro efeito dessa igual-
dade a chamar a atenção é o amor à liberdade” (1987, p. 04 e 511).

Com base nos elementos e considerações aqui carreadas, pode-se definir 
a democracia como sendo a forma de governo em que a maioria do povo, sem 
divisões de classes, mas com igualdade de direitos e condições, participa, es-
clarecida e conscientemente, da tomada de decisões.

Como ela pressupõe efetiva participação popular, aliada à cidadania, como 
se verá, o Regime Democrático de Direito em vigência nos fornece a direção e os 
instrumentos para consecução do objetivo aqui buscado de controle da erosão do 
solo na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema para que entre em compasso 
com o que dispõe a Lei Paulista nº 6.171/88 de conservação do solo agrícola.

1.2. A informação: elemento essencial à democracia

Para que possa ocorrer o debate, a troca de ideias e de experiências de forma 
qualificada e produtiva dentro do regime democrático, é imprescindível que um 
componente fundamental permeie a vida social. Trata-se da informação.
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Evidentemente para que se chegue a bom termo nos debates sociais é neces-
sário que os neles envolvidos contem com um nível satisfatório de informações 
acerca das temáticas tratadas nas discussões. Caso contrário, os debates se-
riam contraproducentes, podendo ser utilizados como instrumentos de manipu-
lação de alguns segmentos detentores da informação em detrimento de outros. 

Habermas, em Direito e Democracia, vol. I, entende o princípio democrático 
como resultante da junção entre o discurso, ou seja, o debate e a sua forma 
jurídica, salientando que “tal entrelaçamento está na gênese lógica de direitos, 
a qual pode ser construída passo a passo” (1997, p. 158).

Com informações fidedígnas, tempestivas e acessíveis torna-se viável o diá-
logo social,o que representa a base do regime democrático. 

Amartya Sen, filósofo e economista indiano afirma que “as discussões e 
debates públicos são importantes para a formação de valores, por exemplo, 
nas questões ambientais, necessárias para a saúde e o funcionamento da de-
mocracia” (2000, p.186).

Aspecto importante da democracia é o de se assegurar a todo o cidadão 
acesso aos mais básicos direitos, liberdades e oportunidades. Para tanto é im-
prescindível colocar-se à disposição dos cidadãos as informações necessárias 
ao exercício dessas conquistas para que eles possam bem escolher. Como 
afirma John Rawls “uma sociedade democrática constitucional razoavelmen-
te justa combina os direitos, liberdades e oportunidades básicos e os atribui 
como sendo a prioridade de seu regime” (2001, p.186).

Observa-se com profusão nos dias atuais o papel chave desempenhado pe-
los meios de comunicação na formação da opinião pública. É necessário adotar 
cautela no que tange à recepção e aceitação sem visão crítica das informações 
veiculadas pela mídia, por vezes parcial e que se utiliza dos mais diversos ins-
trumentos tecnológicos para as suas difusões. 

John B. Thompson defende que “há que se incentivar a diversidade e o plu-
ralismo midiático como condição indispensável para o desenvolvimento da “de-
mocracia deliberativa”,como meio de informação e expressão” (2014, p.51).

Parece salutar que haja limites para a atuação midiática a fim de que se 
possa prevenir eventuais abusos e manipulações. Há que existir órgãos e ins-
trumentos de controle externo da mídia, sendo muito importante a atuação do 
Ministério Público, agindo como fiscal da lei.

1.3. O acesso à informação como direito fundamental
Pode-se afirmar que um direito humano, genericamente considerado, como por 
exemplo, o basilar direito à vida, será tido para a ciência jurídica como funda-
mental quando efetivamente positivado, previsto explicitamente no ordenamen-
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to jurídico de um dado Estado. O que se observa é que dada a relevância de 
tais direitos, comumente estão eles previstos na Lei Maior de uma nação, a 
Constituição Federal. No caso do Brasil, instrumentos estão contemplados em 
nível constitucional como garantias,visando à proteção desses direitos.

Analisou-se a importância crucial da informação para a democracia. Por tal 
razão o direito de acesso à informação é contemplado por nossa Carta Magna, 
portanto, trata-se de direito fundamental. É o que se depreende do Inciso XIV 
do artigo 5º de nossa Lei Maior, assegurando a todos o acesso à informação 
e resguardando o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 
Ainda no mesmo artigo, o Inciso XXXIII previu a obrigação dos órgãos públi-
cos de prestarem informações de interesse dos particulares, de interesses 
coletivos ou gerais, nos prazos legais, sob pena de serem responsabilizados, 
excetuados os casos em que o sigilo seja imprescindível à segurança social e 
estatal. Instrumentalizando esse direito fundamental de acesso à informação 
tem-se a garantia do habeas-data previsto ainda no artigo 5º Inciso LXXII. 

Citados suportes constitucionais, aliados ao que dispõe o artigo 225 e seus 
incisos, inserido no Capítulo VI da nossa Carta Magna, dedicado ao meio am-
biente, seu equilíbrio, defesa e preservação, juntamente com a questão da sus-
tentabilidade, o disposto na Lei no. 6.171/88, que cuida que da conservação 
do solo agrícola no âmbito do Estado de São Paulo, que serão analisados mais 
adiante, são pilares do presente estudo. Isto porque, busca-se à luz da mencio-
nada lei paulista, o equacionamento da questão do controle da erosão do solo na 
Bacia do Alto Paranapanema, com suas perniciosas consequências ambientais, 
sociais e econômicas, ao assegurar a juridicidade do caminho a se trilhar para o 
controle  dessa questão. As medidas a serem adotadas em tal sentido passam 
necessariamente como se ressaltou pelo debate entre os vários segmentos so-
ciais envolvidos. Daí se observa o valor que as informações, desde que corretas, 
tempestivas e acessíveis a tais segmentos tem em todo esse processo.

Tem toda razão Sarlet e Fensterseifer ao ponderarem que:

A injustiça ambiental e social afetam mais os cidadãos vulneráveis, com 
acesso limitado aos direitos sociais e à informação ambiental, diminuindo a 
sua  liberdade de escolha, impedindo que evitem riscos ambientais por  falta 
de informação e conhecimento. (SARLET e FENSTERSEIFER, 2013, p.138).

1.4. O desenvolvimento sustentável e a conservação do solo
Como afirmado, a temática do desenvolvimento sustentável constitui-se em 
ponto basilar deste estudo que foca a erosão do solo na Bacia do Alto Para-
napanema, uma vez que o que se almeja ao se propor medidas de solução ou 
mitigação da questão apontada, é que efetivamente o desenvolvimento econô-
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mico e social daquela região se dê em consonância com a recuperação das 
áreas já atingidas pelo processo erosivo, com a conservação do solo e do  meio 
ambiente como um todo. 

Acerca do Princípio do Desenvolvimento Sustentável, Souza leciona que a 
expressão diz respeito a:

Um processo de mudança para a melhoria da qualidade de vida e manu-
tenção do seu ciclo natural hoje e sempre, com a busca da utilização dos 
recursos naturais visando atender às necessidades presentes sem compro-
meter os estoques para as gerações futuras. (SOUZA, 2011, p.106).

A expressão desenvolvimento sustentável indica que o progresso humano, 
nas mais diversas dimensões, como a econômica, social, tecnológica, não pode 
ocorrer com a degradação dos recursos naturais, da deterioração das relações 
humanas e do meio ambiente como um todo. Antes tal progresso deverá respei-
tar os aspectos humanos e a exploração equilibrada, racional de tais recursos, 
evitando-se o colapso dos mesmos. Isto porque, no meio natural, assim como 
no social, existe uma interdependência entre os recursos e elementos que o 
compõem. Por exemplo, a interferência humana num ecossistema para implan-
tação de dado projeto, ainda que com fins louváveis, sem as devidas cautelas, 
pode causar prejuízos à fauna e a flora, com reflexos negativos sobre toda a 
coletividade, amplamente considerada. 

Ao se reportar ao desenvolvimento sustentável deve-se diferenciá-lo do vo-
cábulo sustentabilidade, porquanto este se refere ao uso equilibrado dos re-
cursos naturais, preservando-os, para a satisfação das necessidades de dado 
agrupamento humano, sem se cogitar de um processo de desenvolvimento. Já 
na expressão desenvolvimento sustentável o avanço econômico, social, tecno-
lógico, etc., se revelam como diretrizes.

Vários Acordos e Conferências Internacionais contemplaram o princípio do 
desenvolvimento sustentável, merecendo destaque a Declaração de Estocol-
mo-1972, a Declaração do Rio de Janeiro-1992, a Convenção da Diversidade 
Biológica-1992, o Acordo de Implementação de Livre Comércio Norte-America-
no-1993, a Conferência de Copenhague sobre Desenvolvimento Social-1995, a 
Declaração de Nova Delhi - 2002, a Conferência Africana Sobre Recursos Na-
turais, Meio Ambiente e Desenvolvimento-2003, a Conferência de Berlim-2004 
acerca dos Cursos de Águas Internacionais e a Declaração da Conferência da 
ONU sobre Desenvolvimento Sustentável-2012 (Rio + 20). 

No que concerne à temática ligada ao manejo do solo, objeto deste estudo, 
ressalte-se que em 1961 ocorreu a Convenção Sobre a Proteção de Novas 
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Qualidades de Plantas. Tratou-se de contemplar o reconhecimento e proteção 
dos cultivadores de novas variedades de plantas. Em 15 de setembro de 1968 
realizou-se em Argel a Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e 
Recursos Naturais, Conservação e Utilização do Solo, Água, Flora e Fauna para 
as Futuras Gerações. Além de focar a conservação de ditos recursos naturais, 
o documento, que foi revisado e assinado em Maputo em 2003, reconheceu 
que a preservação das espécies estava necessariamente ligada à conservação 
de seus habitats.

Nos documentos produzidos pela Conferência Rio-92, conhecida como a 
“Cúpula da Terra”, entre seus 27 princípios, foram fixados aqueles que objeti-
vam a administração sustentável das florestas. Trata-se de um consenso global 
sobre o manejo, conservação e desenvolvimento sustentável de todos os tipos 
de florestas, o que acarreta indubitavelmente uma maior proteção do solo ao 
se garantir sua cobertura vegetal. Foi o primeiro documento a cuidar de maneira 
universal da questão florestal, a proteção integral e integrada das mesmas.

A Agenda 21, estabelecida pela Rio-92, possui diretrizes visando o des-
envolvimento sustentável a longo prazo, partindo das temáticas do clima, da 
água, desertos e solo, lixo, biotecnologias, etc. Consubstanciam essa Agenda 
as maneiras de gerenciar os citados temas e recursos para alcançar o desen-
volvimento sustentável. 

Em 1994, em Paris, foi firmada a Convenção Internacional de Combate à De-
sertificação. Previa a aplicação de estratégias para aproveitamento sustentável 
de recursos de terra e hídricos, visando o combate à pobreza e o atendimento 
das necessidades de saúde e de bem-estar das populações afetadas pelo 
processo de desertificação. Evidentemente que a produção alimentícia, na qual 
atua a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) 
depende do uso do solo, da utilização dos recursos hídricos, dos pesticidas, 
etc. Seus manejos corretos são essenciais para a conservação da qualidade 
do meio ambiente e da segurança alimentar a nível global.

No ano 2000, em Haia, Holanda, foi realizada a Conferência das Partes – 
COP  6, das Nações Unidas e que foi marcada pelo impasse entre a União Eu-
ropeia e os Estados Unidos no tocante, entre outros temas, exatamente quanto 
às mudanças no uso do solo.

A COP 13, chamada de Mandato de Bali, realizada em dezembro de 2008, 
contemplou o combate ao desmatamento nos países em desenvolvimento e ou-
tras ações de mitigação, com reflexos diretos sobre o processo erosivo do solo.   

Hoje se convive com uma crise de sustentabilidade devida em grande parte 
ao modelo de produção e consumo de bens, marcado pelo individualismo e 
pela competição, o qual por si só, não se manterá. Muito oportuna a colocação 
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de Muñoz na palestra proferida em 19 maio 2016, no âmbito da V Jornada de 
Extensão do Mercosul, realizada em Tandil, Argentina, ao enfatizar que: 

As soluções para tal crise pressupõem adotar-se um outro modelo de edu-
cação marcada pelos valores da sustentabilidade, da participação e inte-
ração, dinâmica, tendo como foco o bem comum, para integração de todos os 
membros das famílias e conectada com todo o ecossistema (MUñOZ, 2016).

O Papa Francisco, em sua Encíclica ”Laudato Si”, datada de 24 de maio de 
2015, focou a gestão do desenvolvimento sustentável, mostrando-se conscien-
te e preocupado com o atual quadro global de degradação ambiental e social, 
causada pelo modelo econômico vigente, em que a tecnologia e as finanças 
ocupam posição privilegiada em detrimento dos valores sócio-ambientais.

Muito interessante para o estudo que ora se desenvolve, notadamente quan-
to ao fenômeno da erosão do solo, é a alusão no documento supra aos fatores 
determinantes para a ocorrência do processo erosivo, tais como o desfloresta-
mento e as formas inadequadas de agricultura, incluindo-se as queimadas (Cf. 
PAPA FRANCISCO, 2015, Capítulo I, item 3).

Pode-se afirmar que o desenvolvimento, para que seja sustentável deman-
dará necessariamente planejamento e acompanhamento de sua execução. 
Nesse ponto importante é que se elabore um adequado Estudo Prévio de Im-
pacto Ambiental (EPIA). Consoante esclarece Antunes:

Os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) são uma evolução das análises do 
tipo custo/benefício, cujos objetivos básicos podem ser resumidos como 
uma análise custo/benefício do projeto, tomando-se como parâmetro a re-
percussão sobre o meio ambiente (ANTUNES, 2002, p.222).

Toda a cautela que demanda a intervenção humana no meio ambiente visa 
assegurar o direito à sadia qualidade de vida, prevista no Princípio 1 da Con-
ferência da ONU sobre o Meio Ambiente, a Declaração de Estocolmo/1972, ao 
dispor que o homem tem direito à “adequadas” condições de vida, em um meio 
ambiente de qualidade.

Entre nós, o direito à sadia qualidade de vida acha-se previsto no Artigo 
225, “caput” da CF/88.

Se inobstante as precauções tomadas, danos ambientais ocorrerem, levan-
do em conta que a responsabilidade pelos referidos danos é objetiva, aplica-se 
o princípio do Poluidor-Pagador, recepcionado pelo Artigo 225, Parágrafo 3º da 
CF/88. Os princípios do poluidor-pagador e do usuário-pagador estão previstos 
no Artigo 4º, VII da Lei nº 6.938/81, que trata da Política Nacional do Meio 
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Ambiente e reza que tal política visa à “imposição, ao usuário, da contribuição 
pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos e à imposição ao 
poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ ou indenizar os danos 
causados” (BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981).

Nesse processo percebe-se a importância de que se reveste a fiscalização, 
sobretudo, por parte do Poder Público. No que respeita às competências para 
fiscalizar em matéria ambiental necessário é que se reporte à Lei Complemen-
tar nº 140/11, que atendendo ao disposto no artigo 23 da CF/88, disciplinou a 
forma como se dá a cooperação entre os entes federados no procedimento fis-
calizatório. O dispositivo constitucional citado, ao prever a competência comum 
para a fiscalização ambiental, como ensina Cirne, “teve a pretensão de conferir 
uma mesma competência material para os mesmos entes da Federação, não 
se elegendo apenas um deles para exercê-la, no intuito de tornar a proteção ao 
meio ambiente a mais ampla possível” (2013, p.104).

Em consonância com o texto constitucional e o da Lei complementar já alu-
didos, o Órgão licenciador tem a primazia no tocante à fiscalização ambiental, a 
qual é comum, não exclusiva, compartilhada com os demais entes governamen-
tais, devendo o Órgão fiscalizador que primeiro atue comunicar os demais nos 
termos do que dispõe o artigo 17, Parágrafo 2º da Lei Complementar 140/11. 

1.5. A cidadania: base para enfrentamento do fenômeno erosivo
A cidadania, porquanto condição do indivíduo cônscio de seus direitos e de-
veres, devidamente informado acerca das causas e consequências negativas 
da erosão do solo que afeta ambiental, sócio e economicamente a região da 
bacia do Alto Paranapanema, constitui-se também como elemento basilar para 
o equacionamento de tal problemática, uma vez que ele demanda engajamento 
social, participação e discussão ampla entre os Órgãos governamentais, as 
diversas categorias profissionais e a coletividade como um todo, através de 
seus representantes, no caso,no seio do comitê da bacia hidrográfica em tela,o 
CBH-ALPA. Deve-se ressaltar que o esclarecimento técnico dos envolvidos nas 
reuniões que se efetivarem é condição primordial nesse processo. 

Conforme leciona Canotilho “só se completam a informação e a consequen-
te participação com a educação ambiental, de forma a ampliar a consciência e 
estimulá-la no que diz respeito aos valores ambientais” (2008, p.166).

De fato uma participação qualificada de todos os segmentos afetados pela 
problemática irá requerer uma transmissão de informações técnicas que pos-
sam orientar os envolvidos na busca de soluções práticas e eficazes para a 
questão erosiva na região em foco. Nesse sentido a efetiva participação dos 
segmentos envolvidos é fundamental.  
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Lembre-se ainda do que ensina Valls para quem:

Deverá submeter-se à consulta pública toda obra ou atividade que se proje-
te nos âmbitos público ou privado e que por sua envergadura seja suscetível 
de ocasionar efeitos prejudiciais sobre o ambiente. (VALLS, 1999, p. 327).

Sabe-se da importância das discussões para o encaminhamento e reso-
lução das questões em todos os níveis no regime democrático, sob cuja égide 
ora se convive. Eles carreiam proposituras, visões distintas acerca dos pro-
blemas apresentados, possibilitando uma visão mais ampla  e realista das 
questões. Evita-se a imposição de pontos de vista sob os quais não se tenha 
chegado a um consenso, afastando-se a predominância de certos interesses, 
muitas vezes baseados no poderio econômico, em detrimento de interesses 
e valores maiores da sociedade. Nesse diapasão, as questões ambientais se 
encaixam perfeitamente, pois muitas vezes estarão em conflito os interesses 
privados, de grupos econômicos, visando tão só a exploração dos recursos am-
bientais  e de outro lado os interesses da coletividade, esclarecida, que se bate 
por preservar, sustentar ditos recursos. Há que se buscar um equilíbrio entre 
as partes, em favor do desenvolvimento econômico, mas com sustentabilidade. 
Nesse aspecto a questão da cidadania bem formada e informada é essencial.

Por tudo isso, posta a questão a ser encaminhada no âmbito da bacia do 
Alto Paranapanema, o prisma da cidadania aqui enfocado é muito relevante, ao 
pres- supor que os debates, trocas de ideias e experiências a serem realizados 
no âmbito do comitê respectivo dependerá da participação qualificada de todos 
os atores sociais.

Como assinala Piasson “o diálogo em tais questões é importante. Os meios 
de comunicação devem ser parceiros nos debates dos assuntos ambientais, 
preparando-se e envolvendo os jovens em tais  questões” (PIASSON, 2016).
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Buenas prácticas de extensión universitaria en el Ecuador 
y su aporte a la innovación en el sector productivo a 
finales del siglo XX

Juan Manuel Galarza Schoenfeld
jgalarza@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar (UEB). Ecuador

Resumen
A fines del siglo XX, la escasa e inexacta vinculación de la universidad ecuatoriana 
con el medio externo produjo una notable confusión, además de una inadecuada 
caracterización de la misión de la Universidad. Es así que, el Organismo rector de la 
planificación universitaria, precisó a la Misión de la Universidad Ecuatoriana para el 
siglo XXI1, señalando los objetivos de extensión, en dónde se propone que debía:

“Convertir a la extensión universitaria en el mecanismo idóneo para estable-
cer una intensa y fluida comunicación con la sociedad civil y el Estado, de tal 
modo que permita a las universidades y escuelas politécnicas, conocer las 
realidades y demandas del entorno; y difundir en el tejido social los produc-
tos y servicios de sus actividades” (PLANUEP, 1994).

De tal manera que, el documento no solamente identificó a la extensión 
como un mecanismo o medio de vinculación con la sociedad sino que señaló 
específicamente las actividades concretas y factibles de realización porque con-
taba, fundamentalmente, con el recurso humano capacitado para el encuentro 
interactivo de las Instituciones de educación superior con el Estado, la socie-
dad y el Sector productivo (Geisler et. al. 1994).

A partir de este punto de inflexión se construyeron; cómo veremos a conti-
nuación, un entramado de relaciones y vínculos por los cuales se avanzó hacia 
la pertinencia de la universidad ecuatoriana; condición indispensable que le 
permitieron avanzar en su integración hacia la sociedad y aportar al desarrollo 
científico-tecnológico del sector productivo, básicamente.

Palabras clave
Universidad /Extensión universitaria / Vinculación / Ecuador

1) Plan de Desarrollo de las Universidades y Escuelas Politécnicas, Perfil, Universidad Ecuatoria-
na Misión para el siglo XXI. CONUEP - MEC- EB/PRODEC - BIDF, Cuenca – Ecuador. 1994
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1. Introducción
La concreción de las funciones que la sociedad asigna a la Educación superior 
requieren de nuevos compromisos y formas de articulación entre las institucio-
nes universitarias, las empresas, la comunidad y el Estado. Ya no es posible 
concebir la formación técnica o la producción y aplicación de los conocimien-
tos como un proceso que puede darse autárquicamente en el ámbito de las 
Instituciones universitarias. La eficacia de la preparación y entrenamiento de 
los recursos humanos, la adecuada transferencia e innovación tecnológicas 
y la creación cultural universitaria, exigen cada vez más la interacción entre 
instituciones educativas, empresa, comunidad e instituciones estatales. Adicio-
nalmente, El Estado debe crear los marcos adecuados para que la vinculación 
se simplifique a través de políticas, normas jurídicas, inversiones e incentivos.  
Igualmente, las instituciones de educación superior deben ofrecer una variada 
y calificada gama de servicios: educación, asesoría técnica, transferencia e in-
novación tecnológica, investigación científica, creación cultural. Finalmente, las 
empresas y la comunidad deben relacionarse con un mundo académico para la 
búsqueda conjunta de nuevas soluciones y estrategias de desarrollo.

En este contexto, el acierto pasa por identificar concretamente a los secto-
res que deben ser los aliados para dar respuesta a las demandas para el desa-
rrollo, como las articulación de las Instituciones Educativas, Empresas, Comuni-
dad y Estado, además ya se destierra la mal entendida autonomía universitaria 
que percibía a las empresas y al Estado como los fantasmas antagónicos y de 
opresión, además se define a los objetivos institucionales como la estructura 
y el andamiaje en la interacción social considerando como tales a la formación 
y entrenamiento eficaz de los recursos humanos, transferencia e innovación 
tecnológica, creación cultural, lo que significa que la vinculación con la sociedad 
tiene que categorizarse sobrepasando de las actividades artístico culturales a 
las de educación continua, asesoría técnica, transferencia e innovación tecno-
lógica, investigación científica, creación y preservación cultural.

2. Contexto del sector productivo
En el Ecuador, como para otros países de América Latina, la década de los no-
venta significaron enfrentar los efectos de las políticas de estabilización basa-
das en esquemas aperturistas, el pago de los intereses y servicios de la deuda 
externa (Borba de Araujo, 1998), además de una constante caída de los precios 
de los productos de exportación.

Se constata que las políticas económicas implementadas en los últimos 
años del siglo XX ampliaron la inequidad social, de tal manera que el 10% de 
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los hogares urbanos concentró el 40% de los ingresos, mientras que el 40% de 
los más pobres retuvieron solo el 10% de los ingresos2, a la vez que el gasto 
social bajó del 11.4% del PIB en 1.980 al 7.5% en 1.999 (ILDIS, 1999).

En todo caso parece ser que el peso de la crisis condujo a un cambio de 
actitud por parte de los actores sociales y productivos, fundamentalmente; con-
venciéndose de que si no se innovan los procesos productivos y las formas de 
organización social, el destino era pasar de la dependencia a la prescindencia. 
En este contexto, se tornó necesario el desarrollo de mecanismos y la incor-
poración de temas conjuntos de trabajo en las agendas del sector productivo y 
las universidades.

Para comprender la situación del sector productivo ecuatoriano a fines de 
los años 90; en el que predominó la figura del empresario conservador y re-
nuente a la innovación tecnológica (Calan; Morales; Roa, 1987), es necesario 
plantear la matriz socioeconómica en la que esta se originó. Es así que, la 
industrialización en Ecuador es tardía, protegida y altamente dependiente3; al 
amparo del boom petrolero qué se inició en la década de los años 70 bajo un 
indiscriminado y creciente endeudamiento externo.

Además, el sector productivo ecuatoriano es dependiente, ya que los proce-
sos introducidos en el mismo periodo del auge de las exportaciones petroleras 
se basaron en la utilización intensiva de los contratos llave en mano (Arro-
ba,1998), que no permitieron la desagregación tecnológica, ni la utilización de 
materia prima local y la contratación de mano de obra calificada nacional, lo que 
se expresó por la ausencia de industrias que incorporen, desarrollen y generen 
procesos técnicos, diseños e ingeniería propios (Calan et. al, 1987).

Bajo las condiciones descritas, el sector productivo, tanto el privado como 
el estatal, son responsables de la ausencia de elementos de autosuficiencia 
tecnológica (Colton, 1987), esto a pesar de la inversión en las grandes obras 
de infraestructura para la industria petroquímica, las obras hidráulicas y de 
generación hidroeléctrica, la interconexión eléctrica nacional, la modernización 
de los sistemas de comunicación, el desarrollo de sofisticados sistemas de 
control en el campo industrial en general4, que se dieron en nuestro país con el 
denominado “boom petrolero”.

2) El Informe completo véase en ILDIS (1999), Informe Social 2, Mayo, Quito.
3) Esto no significa que antes de este periodo no existieron industrias. Así, la industria azu-
carera, como la textil tienen un origen relativamente temprano, pues ambas aparecen en las 
primeras décadas de este siglo. Sin embargo, la economía ecuatoriana está determinada por la 
producción para la agro-exportación, mientras que el mercado interno se satisface en la hacien-
da latifundista, basada en una organización semi-feudal del trabajo.
4) Véase ILDIS, op. cit.
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Adicionalmente, las limitaciones estructurales antes anotadas condujeron 
por una parte a un débil desarrollo de patentes5 y una creciente fuga de divisas 
originadas en el pago por servicios tecnológicos y, por otra parte una crisis 
sistémica expresada por la falta de competitividad, incremento de la capacidad 
ociosa de sus instalaciones y baja productividad del trabajo. Parte de esta cri-
sis de alta dependencia tecnológica tuvo que ver con la imposibilidad creciente 
de la industria nacional para continuar adquiriendo y asimilando tecnología forá-
nea, debido al encarecimiento de sus costos y a la velocidad de las innovacio-
nes; todo lo cual solamente podría haber sido resuelto a partir de la generación 
endógena de tecnologías.

En este contexto; y al término de siglo XX, el balance resulta claro bajo 
este esquema de apertura económica en el cual empezaron ha aparecer las 
debilidades en los distintos eslabones de la cadena productiva ecuatoriana. La 
improvisación en la mayoría de los casos y, muchas veces, la falta de planifica-
ción conllevaron a un desarrollo incoherente y a una política macroeconómica 
inestable que no permitió una planificación adecuada de mediano y largo plazo 
(Freund, 1997)6, lo cual, a su vez, determinó que el proceso industrial ecuatoria-
no, a pesar de su modernización, especialmente de la industria manufacturera 
y del sector de servicios bancarios; responsables de importantes cambios en 
los servicios públicos y privados, muestren una caracterización particular por 
una falta de dinamismo en las exportaciones de bienes manufacturados y la 
ausencia de liderazgo empresarial en sectores de alto contenido tecnológico 
(Aguirre, 1998).

3. Caracterización de la demanda de innovación y tecnología.
La demanda de tecnología del sector productivo en la década de loa años 90 se 
presentó de manera asimétrica, según se trató de grandes o pequeñas empre-
sas. La gran empresa que, cualitativamente es muy reducida, no llegó a poseer 
el 20% del empleo manufacturero en general; si bien pudo satisfacer las nece-
sidades de innovación tecnológica en base al esquema anterior, evidenció cada 
vez más dificultades lo que se vio reflejado en los costos altos y el descenso de 
competitividad. Este es el ejemplo de las grandes empresas estatales de pe-
tróleo, energía eléctrica y telecomunicaciones, así como las empresas privadas 
en el sector financiero y agroindustrial.

5) Entre 1970 y 1996 se registraron 529 patentes; 485 extranjeras y solamente 45 nacionales.
6) Karl Freund es un importante dirigente del sector empresarial ecuatoriano.
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A su vez, los sectores petrolero, energético, de telecomunicaciones y finan-
ciero fueron considerados elementos esenciales para lograr la eficiencia pro-
ductiva, por lo que fueron supeditados a una serie de reformas dentro del pro-
grama de modernización y privatizaciones en el país.7 

A través de la Ley de Entidades Financieras8 se buscó la modernización de 
este sector para que se constituyan en un mecanismo idóneo para la concesión 
de créditos9 en las actividades netamente productivas. Desde el sector em-
presarial se pronunciaron en el sentido de que el Estado debía reformular sus 
políticas con relación a la inversión, investigación y educación.

Entre los principales problemas; asociados a la demanda tecnológica desde 
el sector productivo ecuatoriano, podemos aludir a los siguientes:

1. La industria ecuatoriana manifiesta una marcada y creciente dificultad 
para llenar sus vacantes con gente académica y científicamente competen-
te e idónea. Sin embargo, los costos de la educación no son considerados 
como inversión por parte de las empresas y el gobierno.10

La dualidad del discurso entre pretender que el Ecuador alcance el desa-
rrollo económico y social; a pesar de que jamás se implementaron políticas y 
acciones que exalten la productividad y calidad de todas las ramas y sectores 
de la economía, ni se buscaron mejorar los encadenamientos ente la pequeña, 
la mediana y la gran empresa; la situación de las Pymes evidenció fuertes limi-
taciones tecnológicas que dificultan tales encadenamientos. En efecto, en el 
Ecuador no se prestó mucha atención al desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas. La productividad de ellas y la calidad de los productos generalmente 
no ha sido bueno y no es buena. La pequeña y mediana industria no ha sido 

7) El Ecuador se especializó, fundamentalmente, en la exportación de productos primarios y los 
esfuerzos continuaron encaminándose hasta la actualidad a la exploración y explotación de nue-
vos yacimientos petrolíferos, así como a la exportación de banano y productos no tradicionales 
(camarones, flores, etc.)
8) La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994 (LGISF) que introdujo pro-
fundas transformaciones en la liberalización de las actividades de las instituciones privadas 
y redujo desigualmente las capacidades y las atribuciones de la supervisión bancaria. Estas 
reformas ubicaron al Ecuador como uno de los ambientes más radicalmente desregulados en 
América Latina; ni siquiera los Estados Unidos habrían permitido este tipo de banca universal 
que finalmente consumó la crisis bancaria de 1.999
9) Apenas un 10% del crédito del sistema financiero se está canalizando a mediano y largo plazo 
mediante pólizas de acumulación de más de 360 días y títulos valores como bonos de prenda 
y de fomento
10) Según datos de la UNESCO, en 1987 Ecuador invirtió 80 dólares por alumno primario. En 
1999, la inversión anual por alumno matriculado (preprimaria, primaria y media) es de 11.14 
dólares.
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activa en buscar formas más eficientes de producción, identificando nuevos 
productos, mejorar sus productos y procesos, nuevas maneras de comercializa-
ción y reducir los costos.11

Es innegable que en el futuro; dadas las circunstancias de dependencia 
mostradas a finales de la década de los años 90, el componente agregado más 
importante de las grandes empresas será el conocimiento científico y la tec-
nología, pues las exportaciones de productos naturales serán desplazadas por 
los de productos intensivos en conocimiento. A pesar de esto, en el Ecuador, 
el sistema de ciencia y tecnología era débil y continúa siéndolo; a pesar de las  
políticas que suponen garantizar el cumplir con esta condición.

4. Caracterización de la Educación Superior ecuatoriana en ciencia, 
investigación y tecnología.
El potencial científico y tecnológico del Ecuador estaba ubicado en los años 90; 
según Brunner12, como un país de desarrollo intermedio en el contexto latinoa-
mericano, con aproximadamente 2.049 científicos e ingenieros, de los cuales 
cerca del 85% se encontraban en las áreas de ciencias e ingeniería. Existen al-
gunos factores que limitaron el desarrollo de este sector. Entre ellos, se puede 
mencionar los siguientes: 

 - Débil inversión nacional en investigación y desarrollo13. 
 - Escasa participación del sector privado en actividades de investigación 
para el desarrollo; este rubro no alcanza el 10% del total de la inversión.
 - Débil masa critica de investigadores y administradores de proyectos.
 - Lento crecimiento y renovación de la comunidad científica.
 - Ausencia de una política nacional que establezca líneas y prioridades.
 - Débil percepción tanto en la Universidad como en la empresa, de las 
ventajas de la cooperación.
 - Débil cultura innovadora en los empresarios.

11) Para el estudio completo véase Larsen, Maiken (1999): La demanda de Innovación Tecnoló-
gica a la Pequeña y Mediana Industria. Mimeo, Quito.
12) Véase Brunner, J.J.(1998): Educación Superior en América Latina, Fondo de Cultura Econó-
mica, Chile. Al referirse al tamaño relativo de las comunidades de investigadores de América 
Latina, la del Ecuador es cualitativamente similar a la de los países andinos, aunque cuantitati-
vamente de menor tamaño.
13) Según datos de la Fundación para la Ciencia y Tecnología en Ecuador (FUNDACYT) este fue 
de apenas el 0.02% del PIB en el año 1999.
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Debe destacarse, sin embargo, el esfuerzo que el sector universitario de-
sarrolló, en particular a partir de la creación de un fondo para la investigación 
científica universitaria, al cual pudieron acceder todas las universidades, en 
base a concurso14. Esto permitió la generación de 568 proyectos en los pos-
teriores 10 años; que han sido financiados por el referido fondo, de los cuales 
el 50% se concentraron en tres universidades públicas: la Universidad Central 
del Ecuador, la Escuela Politécnica Nacional y la Escuela Politécnica del Lito-
ral. Este hecho, entre otros explica porque son estas tres instituciones las 
que han generado los esfuerzos más sostenidos y sistemáticos en materia de 
cooperación empresa - universidad, lo cual, por otra parte, reafirma que en el 
sector académico no solamente se debe querer la vinculación con los empresa-
rios, sino además, es necesario disponer de la capacidad para hacerlo (Varela, 
1999), la misma que estará determinada por la existencia de un masa crítica 
de conocimientos científicos y tecnológicos acumulados previamente por los 
equipos de investigación (Waissbluth,1988).

Con este antecedente y por iniciativa de varios rectores de las universi-
dades y escuelas politécnicas del país se tramitó en le Congreso Nacional el 
proyecto de Ley que facultó la creación de Centros de Transferencia y Desarrollo 
de Tecnologías15 (CTT) en las universidades ecuatorianas, dotándoles de un 
status jurídico para su desenvolvimiento. En el apartado siguiente abordaremos 
los diversos mecanismos tradicionales de cooperación entre la Universidad y el 
sector productivo implementados en el Ecuador.

5. Determinación de los mecanismos de cooperación de la Universidad 
pública en el Ecuador
En el caso ecuatoriano y en el espacio temporal determinado a finales del siglo 
XX, más del 68% de la oferta de ciencia y tecnología provino de las universida-
des que lograron un aceptable desarrollo de la investigación; de este porcenta-
je casi la totalidad derivó de la tres universidades mencionadas anteriormente. 
Esta se presentó bajo formas tradicionales, es decir programas docentes, cur-
sos y currículos de reciclaje; investigación básica aplicada y tecnológica en fun-
ción del desarrollo y servicios tecnológicos. Pero también bajo formas nuevas 

14) La Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas vigente hasta el año 2000, en el artículo 
Nº 47 estableció los mecanismos de financiamiento de la investigación e instituyó la Comisión 
para la Investigación Científica y Tecnológica.
15) Véase el Anexo 1.
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(Silvenses, 1995); especialmente a través de la creación de Centros de Trans-
ferencia Tecnológica, que promovieron y facilitaron la cooperación del mundo 
académico con el sector empresarial y productivo.

a) Formas Tradicionales
Existe una diferente intensidad en la utilización de este tipo de mecanismos 

(López, 1989); sin embargo, preferimos analizar como se presenta esta situa-
ción en función de los sectores y áreas de cooperación.

a1) Programas Docentes: Muchas facultades de las tres instituciones inclu-
yeron en sus programas docentes pasantías o trabajos de tesis de los estu-
diantes que involucraron al sector empresarial. Esta forma de cooperación fue 
más dinámica en los siguientes sectores:

- agropecuario
- energético y minero
- salud y nutrición

Los vínculos establecidos se dieron, especialmente, con facultades que re-
presentan a las siguientes áreas del conocimiento:

- ciencias agropecuarias
- ingeniería: civil, eléctrica, geológicas y minería, ciencias químicas
- ciencias de la salud

1) Cursos o Currículos de Reciclaje: En este campo se pudieron notar que 
las tres instituciones ofertaron actividades de corta duración, basados en ne-
cesidades puntuales de las empresas y que involucró a técnicos y adminis-
tradores. En los últimos años de la década de los años 90, estas actividades 
tuvieron relación con:

- gestión tecnológica 
- medio ambiente
- análisis de mercado
- tecnologías de información

2) Investigación básica, aplicada y tecnológica a problemas de desarrollo: 
Dentro de estas actividades se contabilizaron alrededor de 250 proyectos de 
investigación, financiados por el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas 
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Politécnicas16 (CONUEP) y por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SENACYT) que constituyeron una importante contribución de las universidades 
al sector empresarial. En especial destacan los estudios que han tenido aplica-
ciones en las industrias petroquímica, camaronera y alimenticia, así como en 
los sectores agroindustrial y energético.

De otro lado, cabe mencionar que estos trabajos en buena medida hicieron 
posible que el sector empresarial ecuatoriano, conjuntamente con las universi-
dades, incursionen en el desarrollo de las denominadas nuevas tecnologías. Lo 
que se puede expresar del siguiente modo:

- La biotecnología presentó seis campos de aplicación en dos sectores: 
agropecuario y salud. En el primer caso, la biotecnología estuvo orientada al 
desarrollo de variedades de cultivos nutritivos y de acceso mayoritario por parte 
de la población, la selección y mejoramiento de especies animales con signifi-
cación comercial. En el caso de la salud humana, se la utiliza en la producción 
de vacunas que contrarresten las enfermedades tropicales (malaria, leishma-
niasis).

- Nuevos Materiales, los trabajos que se efectuaron tienen relación con la 
utilización de fibras vegetales en hormigón y polímeros.

- Tecnologías de Información, a pesar de que eran limitados los trabajos 
existentes en este campo, los contactos crecientes con el sector empresarial, 
están potencializando la capacidad de investigación y desarrollo tecnológicos, 
que permiten producir software y equipos, con lo que se podría superar el déficit 
que este rubro genera en la balanza comercial.17

3) Servicios Tecnológicos: En particular la vinculación con el sector empre-
sarial presentó una mayor dinámica a partir de la prestación de servicios en los 
siguientes rubros:

16) En 1998, luego de un gran levantamiento popular, especialmente del sector indígena, se 
redactó una nueva Constitución Política que finalmente fue aprovechada por los políticos de 
tendencia neoliberal que, a través de una coalición de centro-derecha, dominaron la Asamblea 
Constituyente. El resultado fue la “constitucionalización” de la práctica privatizadora de los 
recursos del Estado, la precarización de los derechos laborales y el fin de la gratuidad de la edu-
cación superior que permitió a las universidades el cobro de aranceles por servicios educativos 
a los estudiantes. En este mismo año se crea el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas 
Politécnicas (CONUEP) luego el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) organismo 
que regulará, coordinará y planificará el sistema universitario ecuatoriano
17) Solo en 1998, el Ecuador importó 91 millones de dólares en tecnología de información, 
mientras que las exportaciones fueron nulas.
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- servicios técnicos repetitivos (ensayos, análisis de laboratorio)
- servicios de asesoría tecnológica
- servicios de control de calidad de procesos y productos

Las áreas que mayor desempeño tuvieron en este campo fueron:
- ingenierías: civil, petróleos, eléctrica y mecánica, química y farmacia, 

administración de empresas, auditoría y contabilidad

Los sectores que mayor demanda tuvieron en tales servicios fueron:
- construcción y obras públicas
- alimentos
- química- farmacéutica
- agropecuaria
- servicios

Es necesario destacar que, la demanda por los servicios universitarios, se 
incrementó en forma creciente en proporción a la dificultad de alcanzar la tecno-
logía bajo la modalidad tradicional (COTEC, 1993)o llave en mano. Así, en un es-
tudio18 en el sector agropecuario19 se señaló que, un 95% de las instituciones 
involucradas con el desarrollo de procesos productivos en este sector, están 
dispuestos a demandaron servicios a las universidades. Este mismo estudio, 
sin embargo, se reveló que muchas empresas no concretaron esta demanda 
(48%) por falta de información y de mecanismos adecuados que permitieran 
analizar sus necesidades y requerimientos.

6. Acciones de la Universidad hacia la innovación tecnológica en el Ecuador.
Los procesos de innovación de la sociedad ecuatoriana, así como las reformas 
introducidas por el Estado y las universidades, crearon un marco institucional 
nuevo que favoreció la cooperación de la Universidad.

En tal sentido, conviene mencionar algunos signos y referentes que podrían 
ser importantes:

a) Cambios en la estructura del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; 
expresados en la expedición del Decreto Presidencial20 mediante el cual se 

18) FUNDACYT (1.999): Memoria Anual.
19) Entre otras unidades de enlace: institutos de interface, empresas mixtas, incubadoras de 
empresas, parques tecnológicos.
20) Registro Oficial Nº 413
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reorganiza el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta reorganización 
contempló la introducción de niveles políticos; ejecutivo- operativo; de apoyo; 
y, financiero.

Los aspectos innovadores de la nueva estructura del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología descansaron en la creación de una Secretaria Nacional de 
Ciencia y Tecnología en lugar del CONACYT. Este nuevo organismo estuvo vin-
culado de manera directa a la Vicepresidencia de la República; quien emergió 
como el ente rector en esta área21.

a) La aprobación de un préstamo BID al Ecuador para el desarrollo del 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, por un monto de US.$30’000.000 el 
mismo que tiene tres rubros fundamentales22:

1.  Capacitación, orientada al desarrollo de programas de postgrado y a la 
formación de recursos humanos de alto nivel.

2. Investigación y desarrollo, en el que se contemplan rubros para la reali-
zación de proyectos que impliquen investigaciones e innovaciones tecnológicas 
del sector empresarial.

3. Desarrollo institucional mediante recursos orientados al fortalecimiento 
de la capacidad institucional (laboratorios, procesos informatizados, redes de 
comunicación), especialmente en universidades y en la Secretaría Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

b) Conformación de la Red Ecuatoriana de Cooperación Empresa - Universi-
dad integrante de la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología.

c) Conformación de la Red Ecuatoriana de Información, Ciencia y Tecnología 
(REICYT), que a través de una columna vertebral  (Backbone) de computadores 
interconectados por Internet, reúne a investigadores, científicos y universidades 
entre sí.

7. Conclusiones
Es evidente la insuficiente vinculación de las Universidades y Escuelas Politéc-
nicas con la sociedad; la opinión general no carente de fundamento, es que la 
universidad ecuatoriana no mantuvo una adecuada vinculación e interacción 
con la realidad nacional (Mattison,1987). Aunque la oferta académica que des-
plegaron las universidades y escuelas politécnicas fue variada y amplia, apare-

21) Todas las decisiones son tomadas directamente por el Vicepresidente de la República, con 
lo que se pretendió dar mayor fuerza a las políticas de ciencia y tecnología. Como parte de esta 
innovación destaca la creación de la Fundación para la Ciencia y Tecnología, FUNDACYT.
22) FUNDACYT, Memoria Anual, 1.999
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ció como poco innovadora y pertinente ante las necesidades del desarrollo del 
país (Mattison,1987), repetitiva en cuanto a facultades, escuelas y carreras; 
inadecuada en algunos casos, obsoleta en planes y programas de estudios, 
desactualizada en el manejo de la información científico y tecnológica (Watson, 
1987), poco propicia para responder a los retos del espacio temporal; en una 
década prominente del neoliberalismo, insistiendo en modelos de enseñanza y 
aprendizaje que no desarrolla la capacidad para responder a problemas.

Si bien es cierto que en los últimos años de la década de los años 90 se dio 
un impulso a la investigación, también es verdad que esta aún no contribuyó de 
manera significativa a la solución de los principales problemas nacionales, ni 
al desarrollo del aparato productivo (Larsen, 1999). Salvo las excepciones de 
rigor, las universidades y escuelas politécnicas se encontraban desvinculadas 
de los circuitos internacionales de la ciencia y la tecnológica.

Por otra parte, no existió coherencia dentro del sistema educativo; la uni-
versidad no guardó una relación adecuada con los niveles educativos secunda-
rios ni tan poco otras modalidades de la educación superior o terciaria (Enros, 
1986). Además, las instituciones universitarias no siempre han generado una 
imagen positiva en su actividad académica, promocionando sus programas en 
la colectividad a través de los diferentes medios de información.

 La gestión universitaria moderna que se pretendió implementar, debió incor-
porar la vinculación con el medio externo (comunidad, sectores productivos, me-
dios de comunicación, instituciones estatales, interacción con otras institucio-
nes universitarias y educativas) de manera permanente y diversificada (Jablon, 
1987) en la globalidad de sus programas académicos (formación profesional, 
investigación y extensión).

La insuficiente e inadecuada vinculación con el medio externo produjo una 
notable confusión y una inadecuada identificación de la misión de la universi-
dad contemporánea (MacDonald, 1987).  La misma fuente Misión de la Univer-
sidad Ecuatoriana para el siglo XXI23, señala en los objetivos de extensión, en 
dónde se propone que debía:

“Convertir a la extensión universitaria en el mecanismo idóneo para estable-
cer una intensa y fluida comunicación con la sociedad civil y el Estado, de tal 
modo que permita a las universidades y escuelas politécnicas, conocer las 
realidades y demandas del entorno; y difundir en el tejido social los produc-
tos y servicios de sus actividades.

23) Plan de Desarrollo de las Universidades y Escuelas Politécnicas, Perfil, Universidad Ecuato-
riana Misión para el siglo XXI. CONUEP - MEC- EB/PRODEC - BIDF, Cuenca – Ecuador. 1994
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Establecer en los programas de extensión, criterios que contribuyan a so-
lucionar los desafíos que a nuestras comunidades plantea el desarrollo 
sustentable.
Orientar la extensión universitaria, especialmente a las actividades de asis-
tencia técnica y capacitación, hacia la realidad nacional, a fin de que ello 
permita encausar la docencia e investigación hacia las necesidades del país.
Identificar las necesidades del sector productivo en materia de asistencia 
técnica y capacitación.
Aportar con estudios y propuestas concretas al tratamiento de la problemá-
tica de los sectores marginales, urbanos y rurales.”

De tal manera que el documento no solamente que identificó a la extensión 
como un mecanismo o medio de vinculación con la sociedad, sino que es más 
bondadoso cuando se señaló actividades concretas, factibles de realización 
porque contaba, fundamentalmente, con el recurso humano capacitado para el 
encuentro interactivo de las instituciones de educación superior con el sector 
productivo (Geisler et. al. 1994).
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Anexo 1: Ley de Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías.

REPUBLICA DEL ECUADOR
EL CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con el articulo 80 de la Constitución Política la investigación 
científica y tecnológica debe llevarse a cabo en las universidades, escuelas 
politécnicas y otros órganos de educación superior en coordinación con los 
sectores productivos;
Que es deber del Estado estimular la investigación científica y tecnológica, en 
especial aquella que contribuya al progreso económico y social del país;

Que es necesario promover una mayor interacción entre el sector privado y la 
universidad para que esta contribuya a encontrar las soluciones técnicas que 
necesitan los procesos productivos

Que es conveniente dar incentivos a los profesionales ecuatorianos, y en es-
pecial a los profesores e investigadores universitarios para que contribuyan al 
máximo de su capacidad en beneficio de la labor académica e investigativa;

En ejercicio de sus facultades constitucionales expide la siguiente:

LEY DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO
DE TECNOLOGÍAS

Art. 1.- Los consejos universitarios o los organismos equivalentes de cualquier 
denominación de las universidades, escuelas politécnicas, institutos técni-
cos y tecnológicos reconocidos legalmente podrán crear, mediante resolución, 
Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico (CTT) adscritos a dichos es-
tablecimientos los mismos que tendrán autonomía administrativa, económica y 
financiera, sin perjuicio de los institutos y otras dependencias que hayan creado 
o creen los centros de educación superior, en virtud de su autonomía, para rea-
lizar o promover la investigación en los términos que establece la presente Ley.
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Dicha resolución se comunicará al Ministerio de Finanzas, al CONUEP, a la 
Contraloría y a los organismos de desarrollo del país para los efectos de esta Ley.
Art. 2.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico tendrán corno fines:
a) Promover la investigación científica y tecnológica;
b) Propiciar la creación o el mejoramiento de laboratorios, gabinetes u otros 
medios idóneos para la investigación en los centros de educación superior;
c) Establecer y mantener la cooperación de los establecimientos de educación 
superior con las empresas privadas y públicas nacionales en el desarrollo de 
tecnologías;
d) Colaborar con organismos, instituciones o empresas públicas y privadas 
extranjeras para la transferencia y adaptación de tecnologías a las 
necesidades del país;
e) Buscar soluciones por parte de los establecimientos de educación superior 
a los requerimientos técnicos y tecnológicos que planteen los sectores 
productivos y sociales del país;
f) Diseñar proyectos de desarrollo, participar en su ejecución y evaluarlos. y,
g) Organizar programas de promoción y difusión de estrategias y de 
resultados.
h) Desarrollar cursos de capacitación, asesorías y consultorías.
Art. 3.- Para el cumplimiento de sus fines los centros podrán:
a) Contratar con el mismo establecimiento de educación superior al que 
pertenecen o con otros establecimientos de educación superior o de 
investigación, el uso de equipos, laboratorios, granjas experimentales o 
facilidades similares o cualquier otro bien mueble o inmueble que siendo de 
propiedad del establecimiento de educación superior, o estando en usufructo 
de este, puedan servir para  el fomento y desarrollo de investigaciones 
científicas o tecnológicas. El pago por el uso de los equipos y más bienes 
objeto del contrato no podrá ser menor a los costos de mantenimiento y 
reposición de los bienes contratados.
b) Suscribir contratos con centros de investigación o laboratorios públicos 
o privados, con empresas públicas o privadas, con organismos o entidades 
del sector público, sean del Ecuador o del extranjero, siempre que dichos 
contratos estén relacionados con los fines y objetivos de los centros;
c) Administrar los recursos económicos que se deriven de la investigación 
Científica y tecnológica,  incluyendo los provenientes de derechos 
intelectuales. Los centros de educación Superior a los que estén adscritos 
a los CTT participarán de los beneficios económicos que se deriven de la 
investigación en un porcentaje no menor a! 15 % del valor de los contratos, 



Eje 12: Políticas de desarrollo en el campo de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).  

Desarrollo productivo y ambiental, vinculación tecnológica e innovación social.

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

cantidad que será invertida exclusivamente en investigaciones científicas y 
tecnológicas; y,
d) Contratar con personas naturales, especialmente profesores o catedráticos 
y estudiantes la prestación de servicios profesionales que sean necesarios 
tanto para la marcha administrativa del centro como para el desarrollo de los 
procesos de investigación o la realización de un proyecto de investigación y 
la transferencia de tecnologías. En todo caso, los profesores universitarios o 
cualquier otra persona contratada por los centros tendrán derecho a obtener 
beneficios económicos personales independientemente de la relación laboral 
que mantengan con cualquier establecimiento educativo, sometiéndose, en 
todo caso, a las disposiciones institucionales.
Art. 4.- El Centro. para iniciar su funcionamiento recibirá una sola y 
exclusiva aportación de la institución educativa superior que lo haya creado, 
a la que se sumará el aporte que hayan conseguido sus promotores, 
constituyéndose así el capital fundacional. Los CTT se regirán por el principio 
de autofinanciamiento.
Art. 5.- Los CTT podrán ser beneficiarios de la disposición constitucional 
constante en el articulo 72 y sus transacciones financieras estarán sujetas 
al mismo tratamiento tributario establecido para los centros de educación 
superior por la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas.
El representante legal o máximo personero del centro será solidariamente 
responsable con el representante legal de la empresa que se acoja a 
los beneficios aquí establecidos, en caso de comprobarse su utilización 
fraudulenta.
Art. 6.- Cuando un bien mueble susceptible de ser depreciado, sea 
adquirido por una empresa para ser utilizado en un CTT para un proyecto de 
investigación, la empresa lo podrá depreciar en tres años.
El Ministerio de Finanzas aceptará como únicos justificativos para que la 
empresa pueda acogerse a este beneficio:
a) Una declaración notarizada del representante o máximo personero del 
Centro certificando la utilización de dicho bien para efectos de investigación 
científica y tecnológica; y,
b) Una copia del contrato celebrado entre el Centro y la empresa en el cual se 
estipule la utilización del respectivo bien sujeto a la depreciación acelerada.
El representante legal o máximo personero del Centro será solidariamente 
responsable con el representante legal de la empresa que se acoja al 
beneficio aquí establecido en caso de comprobarse su utilización fraudulenta.
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Art. 7.- Los centros estarán obligados a mantener estados financieros 
actualizados, de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados 
Los proyectos de investigación o desarrollo tecnológicos deberán tener 
su propia contabilidad, indicando todos los ingresos y egresos que dichos 
proyectos generen.
Art. 8.- Los centros deberán presentar anualmente a los consejos universitarios, 
o a los órganos equivalentes del respectivo establecimiento de educación 
superior, a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Finanzas, un 
estado auditado de todas las operaciones realizadas durante el año fiscal.
Dichas auditorías deberán ser ejecutadas por cualquiera de las empresas 
auditoras autorizadas en el Ecuador para la realización de auditorías externas 
a las entidades financieras.
Art. 9. La Contraloría General del Estado podrá practicar auditorías y exámenes 
especiales con respecto al manejo de OS fondos públicos que hayan sido 
asignados a un proyecto determinado y de las aportaciones que se hagan de 
conformidad con el artículo 50 de esta Ley.
El consejo universitario o su equivalente podrá solicitar cuando lo considere 
conveniente a la Contraloría o a otros organismos que realicen auditorías 
financieras, técnicas o exámenes especiales de los CTT.
Art. 10.- Los Centros elaborarán anualmente sus presupuestos de 
conformidad con lo que disponga el respectivo reglamento.
Art 11.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial.

Certifico que el presente Proyecto de Ley ha sido debatido y aprobado en la 
sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del día miércoles 
13 de octubre de 1999, después de haberse examinado las observaciones 
presentadas por escrito por los H. Germán Mancheno. Wilfrido Lucero, Henry 
Llanes y Hugo Moreno y las que se hicieron verbalmente en el primer debate 
del proyecto por parte de los Honorables Xavier Neira, Hugo Moreno, Reinaldo 
Paez, AntonIo Posso, Aníbal Nieto, Kaiser Arévalo,  Iván Rodriguez, René 
Maugé, Silvana Peña, Paco Moncayo, Ramiro Rivera, Voltaire Medina y Adolfo 
Bucaram O.

Quito, 13 de octubre de 1999

Lo certifico:
Sra.. Cecilia Veintimilla Granda
SECRETARIA
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Caracterización de la Agricultura Familiar de la Micro 
Región Insular: Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo 
Leyes. El caso de Arroyo Leyes

Agustín Torres Negreira Clariget
torresnegreira.c@gmail.com
Universidad de la Republica (UdelaR). Uruguay

Resumen
La micro región insular de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes, en 
los últimos años manifestó un crecimiento sociodemográfico relevante, sien-
do de las regiones con el mayor índice de crecimiento del país. Esta región 
históricamente estaba compuesto por la agricultura familiar siendo una zona 
caracterizada por el desarrollo agropecuario que en ella se producía, aunque 
la información sobre estos sujetos es escasa/nula. En el marco del trabajo de 
cooperación entre la UNL y los gobiernos locales, que vienen desarrollando un 
trabajo en la micro región permitió identificar al turismo sustentable como es-
trategia de desarrollo. Siendo la agricultura familiar un eslabón con gran poten-
cial para el desarrollo de esté, por lo cual resulta fundamenta lograr responder 
algunas interrogantes. 

¿Aún continúa siendo una región donde la agricultura familiar está presen-
te?; ¿Qué ha sucedido y está sucediendo con estos sujetos?; ¿Cuál es su modo 
de habitar y producir?; ¿se modificó en el tiempo? Estas son algunas de las 
interrogantes que generan que este trabajo se propone como objetivo: carac-
terizar a la agricultura familiar que está presente en la micro región insular, 
permitiendo analizar los distintos modos de producción, comprender los modos 
de habitar que tiene esta población y aquellos que se han modificados, analizar 
el valor que le atribuye al patrimonio natural y cultural que existe en la región.

Palabras claves
Agricultura familiar /Sustentable /Agroecología

mailto:torresnegreira.c@gmail.com
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Introducción 
El siguiente documento es resultado de la participación en el Programa ESCA-
LA1 Docente, produciéndose una interacción docente entre la Universidad de 
la República (UdelaR) – Uruguay, con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) - 
Santa Fe, Argentina. La inserción docente se produjo con motivos de realizar ta-
reas de: investigación en el marco del proyecto CAI+D2 2011: “Procedimientos 
de Gestión del Desarrollo Sustentable, en Áreas Inundables con Gobernabilidad 
Difusa”, y de extensión; dentro del programa Ambiente y Sociedad de la secre-
taría de extensión de la UNL, cuyo ámbito de actuación territorial e interinstitu-
cional3 es en la Micro Región Insular de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo 
Leyes. Este proyecto es una iniciativa de cooperación entre la UNL y los gobier-
nos locales, acompañado por la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa 
Fe, el trabajo realizado por el equipo permitió identificar al turismo sustentable 
como estrategia de desarrollo. En los últimos años esta región manifestó un 
crecimiento sociodemográfico relevante, siendo de las regiones con el mayor 
índice de crecimiento del país, dicha región históricamente fue caracterizada 
por el desarrollo agropecuario que en ella se produce, fundamentalmente com-
puesto por la agricultura familiar, aunque la información sobre estos sujetos es 
escasa/nula. 

¿Aún continúa siendo una región donde la agricultura familiar está presente?; 
¿Qué ha sucedido y está sucediendo con estos sujetos?; ¿Cuál es su modo 
de habitar y producir?; ¿se modificó en el tiempo? Estas son algunas de las 
interrogantes que generan que este trabajo se propone como objetivo: caracterizar 
a la agricultura familiar que está presente en la micro región insular, permitiendo 
analizar los distintos modos de producción, comprender los modos de habitar 
que tiene esta población y aquellos que se han modificados, analizar el valor que 
le atribuye al patrimonio natural y cultural que existe en la región.

1) Espacio Académico Común Ampliado Latinoamericano: el cual consiste en el intercambio 
de docentes e investigadores entre Universidades que integran la Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo (AUGM)
2) Los proyectos CAI+D Orientados a Problemas Sociales y Productivos aprobados y financiados 
por la Universidad Nacional del Litoral (UNL)
3) La Universidad Nacional del Litoral; Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe; Nodo 
Santa Fe del Gobierno de la Provincia; Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Santa 
Fe; Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Ambiente, Turismo y Hábitat Sustentable de la Munici-
palidad de San José del Rincón; Comuna de Arroyo Leyes.
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Justificación
La agricultura familiar es la principal proveedora de alimentos a las poblacio-
nes, además de realizar un importante aporte económico a los países tanto a 
través de la generación de materia prima que se comercializa, teniendo la capa-
cidad de garantizar la soberanía alimentaria de una región e incluso nación, así 
como también tiene la capacidad de generar innumerables fuentes de trabajo. 
Pero esto no es todo, sino que este sector presenta un carácter simbólico-cultu-
ral propio, los saberes manejados son transmitidos generación tras generación, 
representando una idiosincrasia particular de cada región que se compone por 
agricultura familiar. Esta cultura y saberes, hacen que presenten una manera 
de vivir, hacer y sentir, que se puede diferenciar con otras, haciendo así de la 
agricultura familiar una clase social, pudiendo así ser foco de estrategias que 
contribuyan a su desarrollo.

Ahora bien, ¿porque resulta importante caracterizar la agricultura familiar 
que está presente en la región para impulsar el turismo sustentable como es-
trategia de desarrollo en la micro región insular? 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de micro región insular? 
Según Sepúlveda en Rodríguez Barrientos (2007), al considerar a los terri-

torios como una micro región permite delimitar un espacio en el cual realizar 
acciones de protección de recursos naturales y el desarrollo de programas 
orientados a potenciar las capacidades productivas de las comunidades que 
habitan ese espacio. Siendo por lo tanto un “escenario territorial en el que se 
procesan relaciones sociales y económicas históricamente determinadas, cu-
yas fronteras son fácilmente reconocibles” (Sepúlveda en Rodríguez Barrientos; 
2007). El carácter insular se debe a que el espacio que comprende la micro 
región está compuesta por la Eco-región Delta e Islas del Paraná, integrando así 
territorios atravesados por riachos, arroyos y zonas de islas, dicho espacio po-
see una “alta biodiversidad, con un patrimonio natural y cultural asociado a esa 
riqueza, a las huellas de los usos y procesos productivos que en ellos tienen y 
tuvieron lugar” (Mines, et. al.; s/f). 

Como se detalló en el apartado anterior, se identificó al turismo sustentable 
como estrategia de desarrollo para la región, esto implica: reconocer el manejo 
y cuidado del patrimonio natural y cultural; definir un modo de habitar (consen-
suar usos del suelo y actividades sostenibles); acuerdos en lo que refiere a 
gobernabilidad y políticas (Mines, et. al.; s/f). 

Teniendo presente este contexto, de ser una región históricamente identi-
ficada con la agricultura familiar, siendo la agricultura familiar generadora de 
cultura y producción, además gran responsable del manejo y cuidado del patri-



Eje 12: Políticas de desarrollo en el campo de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).  

Desarrollo productivo y ambiental, vinculación tecnológica e innovación social.

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

monio natural. Para garantizar el desarrollo de un turismo sustentable es rele-
vante tener en cuenta a todos los actores que componen la región, siendo la 
agricultura familiar uno de los principales actores por tener la incidencia antes 
mencionada sobre la zona, es sumamente importante conocer las caracterís-
ticas que presentan, para a partir de ellas potenciar al sector y por ende la 
región, permitiendo tener más herramientas para garantizar el desarrollo del 
turismo sustentable de forma exitosa.

Por su parte, sociológicamente el trabajo tiene pertinencia debido a la es-
casa o nula documentación que refiera a esta población en la zona, aportando 
así un conocimiento general sobre esta población permitiendo el desarrollo de 
nuevos trabajos o planes estratégicos con mayor especificación de la población 
con la cual trabajar.

Marco teórico
Entendamos a qué población hacemos referencia cuando hablamos de agricul-
tura familiar. Para eso retomemos autores clásicos de economía-política y pio-
neros en hablar sobre el campesinado como fue Marx y posteriormente Lenin, 
ambos alertaban sobre las problemáticas y la conducción por parte del capita-
lismo a la desaparición del campesinado, a lo que Lenin se refiere como “…un 
proceso de lenta y dolorosa agonía” (Lenin: 1954; 60). Esta agonía aún perdura 
y pese a lo abrumador que es el sistema capitalista, el campesinado/pequeños 
productor agropecuario/agricultura familiar4 y aunque la población dedicada a 
la agricultura familiar desciende de forma continua desde esas épocas hasta 
la actualidad, ha resistido y continúa existiendo. Esta realidad no le es ajena 
a lo que acontece en Argentina, de forma particular para el caso de Santa Fe, 
Gabriel Laselli5 realizó una proyección basada en estadísticas de los años 60, 
llegando a pronosticar que para el año “2003 no iba a quedar ningún agricultor 
familiar, según el ritmo en que esta actividad venía decreciendo”6. Esta proyec-

4) Si bien, se tiene presente que cada uno de estos términos tiene implicancias ideológicas 
particulares, en este apartado se utilizarán dependiendo de la forma en que cada autor definie-
se a esta clase social en sus trabajos. La deconstrucción de los términos implicaría un trabajo 
particular para poder aproximarse a dar respuesta a ello, no siendo el momento de efectuar tal 
discusión.
5) Director Regional del Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias, región de Reconquista.
6) Plan estratégico provincial, “Desarrollo rural y agroindustria familiar”. Visión 2030, Santa Fe. 
Publicación del Seminario–Taller «Desarrollo rural y agricultura familiar» realizado los días 24 y 
25 de agosto 2011, en la ciudad de Santa Fe.



Eje 12: Políticas de desarrollo en el campo de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).  

Desarrollo productivo y ambiental, vinculación tecnológica e innovación social.

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

ción no se concretó, aunque sí se disminuyó en diez mil la cantidad de produc-
tores, y siendo ocho mil7 de estos una población que reunía las características 
de pequeño productor agropecuario. Aun así, en proporción Santa Fe continúa 
teniendo un alto porcentaje de emprendimientos con superficie menor a 100 
hectáreas (há) en relación con la totalidad de emprendimientos que existen 
en la provincia, si bien la superficie no garantizan que sean emprendimientos 
dedicados a la agricultura familiar, reúnen condiciones que pueden concluirse 
que muchos de ellos pueden ser categorizados dentro de la agricultura familiar.

¿Qué características debe de tener la explotación en Argentina para ser 
considerada como un emprendimiento dedicado a la agricultura familiar? 

“Se define como agricultor y agricultora familiar a aquel que lleva adelante 
actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera y acuícola 
en el medio rural y reúne los siguientes requisitos: a) la gestión del em-
prendimiento productivo es ejercida directamente por el productor y/o algún 
miembro de su familia; b) Es propietario de la totalidad o de parte de los 
medios de producción; c) Los requerimientos del trabajo son cubiertos prin-
cipalmente por la mano de obra familiar y/o con aportes complementarios 
de asalariados; d) La familia del agricultor y agricultora reside en el campo o 
en la localidad más próxima a él; e) Tener como ingreso económico principal 
de su familia la actividad agropecuaria de su establecimiento” (Ley 27.118: 
Artículo 5)8

Esta concepción tiene similitudes con la empleada en países de la región, 
que le permite a los Estados implementar políticas diferenciadas, pero la mis-
ma proviene de un acumulado teórico que escapa al tiempo y espacio actual. 
Retomando alguno de estos aportes de autores clásicos, como ya se expresó 
Marx y posteriormente Lenin realizaron las primeras caracterizaciones hablando 
de familia campesina, considerando a ésta como generadora de lo que consu-
me, obteniendo sus materiales que le permiten la reproducción a través de un 
intercambio mayor con la naturaleza que con la sociedad (Marx, 2003). Los 
campesinos según Lenin (1954) lo puede categorizar en tres: ricos, tienen la 
capacidad de acumular dinero y contratar asalariados (siempre manteniendo a 

7) El documento de donde fueron extraído los datos no especifica el año que se toman como 
referencia las 35 mil explotaciones, si muestra que descendió tomando al año 2008 como punto 
final de la medida. 
8) Ley 27.118. Declárase de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Ré-
gimen de Reparación Histórica.Creación. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-
xos/240000-244999/241352/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/241352/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/241352/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/241352/norma.htm
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la mano de obra familiar como responsable de la mayor parte del trabajo efec-
tuado), este sector al igual que la burguesía, se enriquece a costa del campesi-
nado empobrecido; pobre, poseen tierras en las cuales producen, pero como la 
producción no le alcanza vive del trabajo como asalariado; y medios, dependien-
do la temporada (si es buena) pueden llegar a acumular dinero o (si es mala) 
se transforman en jornaleros (Lenin 1954). Otro autor que realizó importantes 
contribuciones teóricas que permitieron llegar a la definición que se conoce ac-
tualmente, fue Kautsky, quien estudia el comportamiento que tuvieron los cam-
pesinos con el arribo del capitalismo, reconociendo que esa clase (campesina) 
se comienza a transformar en “un puro y simple agricultor… Pero cuanto más 
se acentuaba este proceso (…), más se perdía aquella independencia, aquella 
seguridad y aquel bienestar…” (Kautsky; 1989: 10) 

Estos cambios que Kautsky explicaba con la introducción del capitalismo 
al campo, continuaron sucediendo con un nuevo proceso de transformación, el 
cual se refleja en medio rural actual y la Micro Región Insular no es ajena a tal 
transformación. Debido a que tradicionalmente se consideró esta región como 
rural, pero desde comienzo de siglo XX lo urbano empezó a desplazarse sobre 
lo rural, este fenómeno se intensificó a finales de siglo XX cuando se produjo 
la culminación de obras de la defensa contra inundación y continuo dicho pro-
ceso de urbanización a inicios del siglo XXI (Rausch, 2012). La Micro Región 
Insular ha tenido un crecimiento poblacional exponencial en la últimos años 
(según refleja los datos del censo 2010), mucho de estos nuevos pobladores 
son “personas que eligen dejar la ciudad para establecerse en espacios rura-
les tradicionales, atraídos por una mejor calidad de vida que ofrece el campo, 
escapando del ambiente contaminado, caótico, congestionado e inseguro de 
la ciudad” (Cardoso: 2014; 49). Esta interacción urbano-rural no es un acon-
tecimiento aislado de la micro región insular, sino es un comportamiento que 
en América Latina está viviendo desde hace unas décadas, llevando a que el 
ámbito académico le otorgue una denominación para dar cuenta del fenómeno 
así surge la: “Nueva Ruralidad”.

Esta conceptualización implica que en el medio rural la actividad primaria 
(producción) comience a perder protagonismo, producto de la incorporación de 
nuevos modos de vida (alternativos para los que estaba acostumbrado el me-
dio rural). Con la nueva ruralidad se percibe un flujo más intensivo de personas, 
bienes y servicios, así como una diversificación del uso del territorio, adqui-
riendo funciones que antes carecían de consistencia, como las turísticas y las 
ecológicas, al tiempo que se intensificó la función residencial (Gómez, 2015). 

“La nueva ruralidad es, entonces, una nueva relación campo-ciudad en don-
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de los límites entre ambos ámbitos de la sociedad se desdibujan, sus interco-
nexiones se multiplican, se confunden y se complejizan” (De Grammont: 2004; 
281). Estas interconexiones producen que se reconozca la importancia de lo 
rural para lograr el bienestar social, construyendo así una concepción territorial 
para fomentar el desarrollo rural con una visión distinta a la que tradicional-
mente se daba, una perspectiva “que va más allá de la actividad agropecuaria 
para contemplar la diversidad creciente del espectro productivo y ocupacional” 
(Grajales & Concheiro: 2009; 159). Con este nuevo enfoque no sólo se logra 
una sostenibilidad ambiental de bienes, servicios, actividades y procesos de la 
agricultura, sino  también da ventajas competitivas y alternativas para generar 
ingresos en las comunidades rurales. (Grajales & Concheiro, 2009)

Una de estas alternativas que genera ingresos, y además permite conocer y 
respetar la cultura y el territorio, es el desarrollo del turismo, pero no cualquier 
turismo, sino un turismo sustentable: “que tiene plenamente en cuenta las re-
percusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para 
satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 
comunidades anfitrionas”9 Una actividad turística que no destruya el ambien-
te ni comprometa los recursos naturales disponibles en el territorio para las 
generaciones futuras, que los beneficios socio-económicos que genere sean 
distribuidos a toda la gente del lugar mejorando el bienestar de la población, 
sin destruir la cultura del lugar.

Al producirse el desarrollo del turismo sustentable en una zona con carac-
terísticas rurales, en este caso la Micro Región Insular, puede contribuir a re-
habilitar actividades agrícolas que se encuentren económicamente deprimidas, 
siendo así un motivo para evitar el abandono de la actividad productiva. “Para 
la organización campesina e indígena Vía Campesina (2007) el turismo gestio-
nado y controlado por las familias campesinas puede ser un modo de aumentar 
sus ingresos y diversificarlos, contribuyendo así a consolidar su economía. No 
debe concebirse como una actividad que pueda o tenga que sustituir a la agro-
pecuaria” (Román & Ciccolella: 2009; 18). Se entiende que el turismo debe de 
integrarse a favor de la soberanía alimentaria. Siempre teniendo en cuenta la 
conservación y respeto por la naturaleza, cultura y patrimonio del lugar.

Ahora bien, si se produce turismo rural sin los principios de sustentabilidad 
puede tener consecuencias negativas, entre ellas: considerar a la cultura y tradi-
ción del lugar como una mercancía, afectando así su permanencia y desarrollo; 

9) Organización Mundial del Turismo. Disponible en web: http://sdt.unwto.org/es/content/
definicion 

http://sdt.unwto.org/es/content/definicion
http://sdt.unwto.org/es/content/definicion
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generar contaminación, erosión del suelo y destrucción de la biodiversidad, si 
no se respeta al medio ambiente y los recursos naturales; generar conflicto 
con los pobladores del lugar, producto de que los intereses privados, por la 
actividad turística, no contemplen a los pobladores. Respecto de la actividades 
productivas pueden dejar de ser la actividad primaria e incluso a desaparecer, 
debido al tiempo y esfuerzo dedicado al turismo, que al comienzo era la activi-
dad secundaria. (Román & Ciccolella, 2009)

Metodología
Teniendo como objetivo caracterizar a la a la agricultura familiar que está pre-
sente en la micro región insular, comprendiendo los modos de habitar que tie-
nen estos sujetos, aquellos que han modificado, analizar el valor que le atribuye 
al patrimonio natural y cultural que existe en la región.

Debido a la escasa o nula información sobre la población a caracterizar la 
metodología implementada fue de “bola de nieve”, donde los representantes 
institucionales de la Micro Región Insular que integran el equipo de trabajo del 
proyecto, quienes facilitaron los contactos de personas vinculadas en la temá-
tica, a través del contacto con ellas se estableció nuevos contactos que per-
mitieron alcanzar al conocimiento de una población difícil de acceder. El hecho 
de obtener el contacto a través de una persona conocida del nuevo contacto, 
genero mayor empatía con el nuevo contacto y facilita acceder a lugares que de 
otra forma sería dificultoso llegar.

Se estableció contacto con once personas (productores, ex productores, 
comunicadora, referente de organización civil, funcionario municipal y de la na-
ción, asalariado rural y profesionales) con los cuales se realizaron entrevistas 
abiertas, a través de una conversación con una atmósfera de tolerancia, acep-
tación y comprensión. Los lugares donde se realizaban los encuentros fueron 
variados, en algunos casos se establecieron previamente coordinando, el lugar 
y hora a gusto del entrevistado, en otros casos el encuentro fue espontáneo 
(departamento10, casa personales, actividad social11). Los tiempos de duración 
de los encuentros estuvieron dados por estar todo un día en un predio, compar-
tiendo almuerzo y demás quehaceres con la familia, o en casos que no llegaron 

10) Sucedió en un caso donde el entrevistado, ante la opción de realizar la entrevista en la ciu-
dad de Santa Fe considero esta como la mejor opción, acudiendo así al departamento en que 
me alojaba.
11) Jornada: Árbol de la vida, realizada el 22 de abril del 2017 en predio de Feriantes y Artesa-
nos de Arroyo Leyes. 
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a una hora. Los escenarios y relaciones establecidas durante la entrevista se-
rán considerados a la hora de realizar los análisis. Debido a la modalidad de los 
encuentros son transcritos a modo de relato, dejando abierta la incorporación 
de la observación y percepción de las preguntas y respuestas. 

Cabe aclarar que el foco de la población a caracterizar estuvo puesto en 
la comunidad de Arroyo Leyes, el motivo de tal sesgo se debió a optimizar el 
tiempo, ya que se disponía de 15 días (desde el 17/04 al 03/05 del 2017) 
en el territorio y producto de ser una población que previamente no se tenía 
identificada, el centrar el trabajo en Arroyo Leyes facilitó la obtención de los 
contactos con diferentes visiones de la temática, permitiendo así obtener un 
espectro general sobre las características que presenta la agricultura familiar 
que se encuentra presente en la región.

Análisis
A través de los relatos obtenidos de las distintas personas entrevistadas pode-
mos dividir a la población dedicada a la agricultura familiar en cuatro sectores, 
donde tres de estos tienen gran notoriedad en la zona, por la cantidad de fa-
milias que involucra, por la tradición en el lugar y por la repercusión económica 
que genera (frutihortícola, ganadería de islas y pesquero). Un cuarto sector con 
escasa visibilidad debido a las pocas familias que involucra y repercusión de la 
misma es la apicultura.

Los sectores dedicado a la apicultura y pesquería no fueron foco de esta 
caracterización, por motivos varios, la apicultura por ser una población difícil 
de identificar y por lo que se pudo conocer, involucra a pocas familias, debido 
al poco tiempo que se contaba para realizar el trabajo de campo, se resolvió 
no profundizar en ello. Por su parte, el sector pesquero si bien involucra a un 
número importante de familias y tiene incidencia económica en ellas y la comu-
nidad en general, su caracterización podría implicar un trabajo dirigido exclusi-
vamente a él, además de haber sido una decisión metodológica operativa para 
garantizar un trabajo óptimo. Dejando abierta la invitación a futuros trabajos e 
investigadores que quieran profundizar en la población caracterizada o aquella 
que por motivos metodológicos quedó sin ser caracterizada.

Frutihorticultura en la Micro Región Insular
Este sector tiene una enorme visibilidad en la región, siendo una carta de pre-
sentación utilizada por los gobiernos locales antes el mundo exterior, colocando 
a la localidad en el mapa argentino como uno de los principales productores 
de frutillas del país. A raíz de las palabras de uno de los entrevistados, quien 
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manifestó que la frutilla es promocionada en el exterior por parte del gobierno 
local, pudimos constatar tales palabras, hecho que sucedió en una visita que 
autoridades locales y nacionales realizaron a la República Popular China, donde 
el presidente comunal Eduardo Lorinz concurrió para ofrecer “...el turismo y la 
frutilla, elaborada por nuestros productores locales”12.

Ahora bien, ¿qué características presenta la población dedicada a la pro-
ducción de frutillas? ¿Cómo es su modo de producción? ¿Cuál es el modo de 
habitar? ¿Cuál es la relación que mantiene con la naturaleza y comunidad la 
población que se dedica a la actividad? Estas interrogantes son el eje que guia-
ron las entrevistas, procurando a través de las respuestas obtenidas realizar 
una aproximación que permita caracterizar la población. 

Datos generales sobre la población: son 32 los productores existentes en la 
zona, todos ellos miembros de la Cooperativa de Productores de Arroyo Leyes; la 
tenencia de la tierra en su mayoría es en calidad de arrendatarios; la extensión 
máxima de posesión de tierra son 50 há; el principal rubro productivo es la fruti-
lla; la mayor parte del trabajo se realiza con mano de obra asalariada.13

La población dedicada a la producción de frutihorticultura cabe diferenciarla 
en dos, la producción “empresarial”, aquella socialmente identificada como pro-
ductora, y la producción “casi familiar”, que trabaja la tierra de forma directa. 
La realidad de la zona no permite considerar a una sin la otra, pero si una dis-
tinción para esclarecer.

La población socialmente identificada como productora (“empresarial”), po-
dría pensarse como un “empresario de una fábrica, teniendo trabajadores que 
le generan el producto (frutilla) y ellos únicamente supervisan y comercializan el 
producto.”14 Si bien esta forma de pensar a los sujetos dedicados a la produc-
ción frutihortícola, no es generalizable, es reconocido que algunos productores 
desarrollan un sistema de producción con más similitud al empresariado, más 
que “empresario de de fábrica”15 lo denominaría como un empresario rural. Es-
tos empresarios rurales no residen en el predio que tienen la producción, sino 
en zonas cercanas. No realiza el trabajo con mano de obra familiar, sino que 
contratan mano de obra asalariada de forma permanente (el régimen de contra-
tación no está claro) familias originarias del norte argentino y/o bolivianas16. El 
tema de la mano de obra asalariada tiene en vilo a toda la sociedad, inclusive 

12) Extraído de web: http://fmvocesdelacosta.wixsite.com/radiocomunitaria/general/ieg0i29v20/
Eduardo-Lorinz-promocion%C3%B3-en-China-los-atractivos-tur%C3%ADsticos-y-la-frutilla-del-Leyes 
13) Entrevista 1. Productor frutihortícola.
14) Entrevista 4. Técnica de la secretaría de agricultura familiar de la nación.
15) Entrevista 4. Técnica de la secretaría de agricultura familiar de la nación.
16) Entrevista 1, 2, 4 y 8.

http://fmvocesdelacosta.wixsite.com/radiocomunitaria/general/ieg0i29v20/Eduardo-Lorinz-promocion%C3%B3-en-China-los-atractivos-tur%C3%ADsticos-y-la-frutilla-del-Leyes
http://fmvocesdelacosta.wixsite.com/radiocomunitaria/general/ieg0i29v20/Eduardo-Lorinz-promocion%C3%B3-en-China-los-atractivos-tur%C3%ADsticos-y-la-frutilla-del-Leyes
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a los contratantes, fundamentalmente debido a las condiciones de vida en que 
se encuentran las personas asalariadas (viviendas, salud, educación) no sien-
do apropiadas17. Desde distintos sectores de la población se han procurado 
obtener soluciones sin éxitos aún, al punto tal que la cartera provincial ha inter-
venido en el asunto18. 

El vínculo con el producto es escaso, siendo parte del ciclo productivo mayo-
ritariamente en lo que refiere a la comercialización, la cual se realiza de forma 
directa en el mercado de Buenos Aires y en algunos casos se comercializa en 
cadenas de supermercados de gran porte. El rubro productivo en su mayoría es 
la frutilla, transformándose prácticamente en un sistema de monocultivo de for-
ma intensiva, con escasa y en algunos predios nula diversificación (berenjena, 
zapallo, calabacín)19. La producción es acompañada del asesoramiento técni-
co en su mayoría contratado de forma privada, aunque están en permanente 
contacto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), entre otras. 

Ahora bien, la población dedicada a la producción “casi familiar”, trabaja la 
tierra de forma directa, dicha denominación se debe a que no se puede consi-
derar netamente familiar, fundamentalmente por la cantidad de mano de obra 
contratada, que supera el trabajo efectuado por la familia, pero difiere en algu-
nas características con la producción “empresarial”. 

Imagen 1. Cultivo de frutilla en Arroyo Leyes

17   Entrevista 1, 2, 4 y 8.
18   https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/209994/ 
19   Entrevista 1, 2, 3, 4 y 8.

https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/209994/
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Una de las diferencias se da en la vinculación con el producto, ya que for-
man parte de su elaboración, con trabajo directo por parte de varios o todos 
integrantes de la familia. Otro aspecto que hace aproximar a la producción a 
una de carácter familiar, es la residencia en el predio, algunos siendo propieta-
rios de la tierra, por lo general asociado a una tradición familiar de producción,20 
aunque la gran mayoría son en calidad de arrendatarios. Mayoritariamente este 
tipo de producción son realizadas por antiguas familias asalariadas, que dejan 
de ser asalariadas para tornarse en productoras, conservando las condiciones 
de vida (vivienda, salud, educación) en las que estaban como asalariados.

En ambos casos se distingue que el principal motivo por el cual no se reali-
zan construcciones de viviendas, se debe a que son tierras en arriendo, por lo 
cual implicaría una inversión que no es reconocida por el arrendador. Respecto 
al cultivo de frutillas aumentó el volumen de producción pese a que disminuyó 
la cantidad de productores. De que se hayan ido productores surgen dos mo-
tivos en las declaraciones de los entrevistados, el alto costo de la producción 
por tener que traer los plantines desde una distancia muy larga como principal 
gasto, y los conflictos vecinales por la implementación de agroquímicos. Según 
una de las entrevistas a ex productores, la aplicación de agroquímicos en los 
sistemas productivo siempre existió e incluso antes se realizaba con menos 
controles que actualmente. Que aunque tenga el aval y la supervisión de las 
instituciones públicas encargadas de la materia,21 está teniendo repercusión 
en la comunidad realizando reiteradas denuncias para evitar que se sigan fu-
migando en predios que se encuentra rodeado de urbanización. Este hecho (la 
aplicación de agroquímicos) y que el sistema sea prácticamente de monocultivo 
implica un vínculo con la tierra extractivista, procurando obtener los mayores 
rendimientos posibles, sin considerar el deterioro que ocasiona en el suelo, 
agua y aire, esto sin tomar en cuenta las consecuencias sociales.

Este sector frutihortícola sufrió modificación con respecto a cómo era 15 
años antes, se trataba de una producción hortícola diversificada, plantando 
tomate, cebolla, papa, maíz, etc., y con mano de obra netamente de carácter 
familiar. Por ende que la producción actual implemente un sistema de monocul-
tivo y con mano de obra asalariada es un fenómeno de los últimos 15 años.22

Ganadería de islas
Este tipo de producción es característico de la Micro Región Insular y de toda 

20) Entrevista 8.
21) Entrevista 1. Productor frutihortícola.
22) Entrevista 3 y 9. Ex productores hortícolas.
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la costa del río Paraná, teniendo una larga tradición de producción en la zona. 
Siendo la población que se dedica a la ganadería de islas, aquella que presenta 
características propias de agricultura familiar.23 Se desconoce la cantidad de 
familias que realiza la actividad productiva de ganadería de islas, pero se con-
cuerda que son muchas, llegándose a decir que todas las familias que viven 
contra la costa realizan la actividad.24

Imagen 2. Ganado bovino de isla encerrado, barcaza para transporte de animales

Se buscará plasmar las respuestas de: ¿qué características presenta la 
población dedicada a la ganadería de islas? ¿Cómo es su modo de producción? 
¿Cuál es el modo de habitar? ¿Cuál es la relación que mantiene con la natura-
leza y comunidad la población que se dedica a la actividad?

Imagen 3. Encerrando ganado bovino de isla.

23) Entrevista 4. Técnica de la secretaría de Agricultura Familiar de la Nación.
24) Entrevista 4, 6, 9 y 10.
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Las características que presenta esta población es que son familias oriun-
das del lugar, que han transmitido la profesión de producir ganadería en islas 
generación tras generación. Todas ellas tienen una vivienda en la costa o centro 
urbano, además de una construcción en la isla, estando en un continuo tránsi-
to entre ambas viviendas, siendo las dos utilizadas como residencia, aunque 
las construcciones de la islas tienen todas las comodidades no se realizan 
grandes inversiones para que no implique demasiada pérdida en momentos de 
crecida del río. La familia entera o algún miembro de la misma pernocta o viven 
de forma continua en la isla, en algunos casos por un tema de protección de los 
animales ante los continuos abigeatos y por gustarle el lugar y actividad. Casi 
la totalidad de las personas que se dedican a la ganadería de islas tienen un 
ingreso extra, en épocas buenas se vive netamente de la producción y en las 
malas se debía de realizar changas por fuera, (comentaba el ex productor), por 
su parte el productor actual trabaja de forma fija como asalariado rural de un 
establecimiento que realiza ganadería de islas25.

El trabajo en los predios comúnmente son efectuados por el trabajo familiar, 
contratando mano de obra asalariada de forma zafral, dicha mano de obra es 
brindada por los vecinos y en muchas ocasiones es manifiesta que “cuando 
algún vecino precisa ayuda le damos una mano”26. 

Con respecto al modo de producción: “la mejor manera de entender a este 
sistema productivo es observar al río, te quedas un rato mirando el río y en-
tendes, (...) no tienen un sistema de producción ordenado en lo que refiere a 
manejo del rodeo,(...) realizan cría de engorde”27. Las pasturas que presentan 
estos campos son de muy buena calidad permitiendo ganar muchos kilos en 
poco tiempo, esto hace propicio para un rápido engorde de animales ya hechos, 
no así realizar el ciclo de cría completo con terneros, debido al tiempo que lleva 
sacar un ternero terminado, 3 años, es demasiado tiempo para las ganancias 
obtenidas, corriendo el riesgo de ser robado, ya que por el tamaño es más fácil 
de trasladar, o perdida por las inundaciones y dificultad para salir a nado. Las 
pasturas que trabajan son totalmente naturales, el manejo que realizan de las 
mismas comúnmente es la quema a finales del invierno, procurando limpiar el 
campo para que en la primavera vengan pasturas nuevas.28 

En lo que refiere a la tenencia de la tierra, se encuentra al igual que con la 

25) Entrevista 6, 9 y 10.
26) Entrevista 6 y 10.
27) Entrevista 5.  Técnico veterinario.
28) Entrevistas 6 y 10.
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producción frutihortícola, que la mayoría de ellas son en calidad de arrenda-
miento, donde los propietarios de las mismas son variados. Los propietarios de 
las islas son: las municipalidades, como es el caso de la municipalidad de San 
José del Rincón que tiene bajo su responsabilidad 2000 há de islas, las cuales 
están arrendadas a quince personas distintas29; de los pueblos originarios, es-
tos son propietarios de muchas de las islas, las cuales se la otorgaron a modo 
de “consuelo” por haberlos expulsado de sus tierras originales, el productor 
entrevistado es arrendatario de 120 há (una isla entera) perteneciente a los pue-
blos originarios, “la isla que se encuentra enfrente también pertenece a los pue-
blos originarios tiene una extensión de 800 há, que la arriendan 6 personas”30.

Mantienen un profundo respeto por la naturaleza31, conocen el lugar donde 
viven, al río, sus corrientes, sus especies (animales y vegetales), reconociendo 
que es de la naturaleza que habita de la cual dependen. Son críticos ante: la 
cacería de especies de forma indiscriminada; el tránsito de lanchas generado 
principalmente el fin de semanas, que producen ruido e inseguridad de no 
saber quiénes pasan. Esta inseguridad se produce por los continuos robos 
de animales que tienen. Observan que las inundaciones cada vez son más 
frecuentes, las que antes sucedían una vez entre 5 o 10 años, en los últimos 
tiempos se están dando una vez por año, alcanzando mayores niveles de cre-
cimiento o perdurando por más tiempo.32 Este cambio que perciben no se lo 
atribuyen a ningún factor, más que al cambio climático, al respecto uno de los 
productores está considerando realizarse una vivienda flotante para que las 
pérdidas sean menores33. El hecho que se produzcan inundaciones (crecidas), 
implica que deban de retirar el ganado de las islas, bien porque no tengan ali-
mento para comer, y fundamentalmente por el riesgo de ser arrastrado por las 
corrientes del río. Este traslado anteriormente lo realizaban a las costa, dejan-
do los animales alrededor de sus viviendas, debido al loteo de los terrenos y 
construcción de viviendas, el espacio para uso de animales se vio reducido, 
debiendo ante cada crecida retirar los animales hasta campos que se encuen-
tran a larga distancia.34 En otros casos venden los animales por no encontrar 
espacio o resultarles menos rentable, y antes el oportunismo de inversionistas 

29) Entrevista 9. Funcionario de la municipalidad de San José del Rincón.
30) Entrevista 10.
31) Cabe reconocer el desconocimiento personal que genera la quema de los campos para po-
der realizar un análisis sobre dicha acción.
32) Entrevista 6 y 10.
33) Entrevista 10.
34) Entrevista 6 y 10.
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aprovecha la situación.35 
Pese a reconocer a las inundaciones como una problemática, reconocen 

que la calidad de pastura no la van a encontrar en otro lado, tiene costumbre 
de trabajar en esas condiciones que les permitió conocer al río y saber cómo 
actuar ante sus movimientos. 

Conclusión
La caracterización realizada permite tener un conocimiento amplio sobre la 
población dedicada a la agricultura familiar específicamente los dos sectores 
mencionados, frutihortícola y ganadería de islas.

Imagen 4. Mural en parada de colectivos, km 12,500 de ruta N 1.

Nos encontramos ante dos modos de producción que tienen una tradición 
importante en el lugar, que hace de la cultura e idiosincrasia de la gente, aun-
que con realidades muy distintas. Por un lado, la producción frutihortícola que 
si bien tiene una tradición en la zona, el tipo de sistema productivo que se 
ejecuta actualmente dista mucho con esa tradición. Esta transformación no 
es de extrañar, debido a que es una tendencia mundial la intensificación pro-
ductiva, procurando obtener la mayor rentabilidad posible en el menor tiempo, 
en aquello que se tienen alguna ventaja comparativa, estas ventajas pueden 
estar dadas por la inserción en el mercado que alcanzó la frutilla. Este tipo 
de producción (monocultivo e intensivo) tiene consecuencias en el ambiente: 
degradación del suelo, contaminando tierra y agua, por el uso de agroquímicos 

35) Entrevista 5.
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(que si bien legalmente son autorizados, la aplicación en exceso y en centros 
poblados, genera contaminación) y conflictos sociales con las personas que se 
sienten perjudicada por el sistema productivo.

Por lo tanto, el sistema productivo iría en contraposición con la posibilidad 
de desarrollar el turismo sustentable, porque este sistema no está reconocien-
do y cuidando el patrimonio natural, comprometiendo los recursos naturales 
para las generaciones siguientes. Además el modo de habitar no se está lo-
grando consensar, sino que está llevando a una división entre los pobladores, 
conflicto que surge por no llegar a un consenso por el uso del suelo. Por lo tanto 
se puede afirmar que el sistema productivo no es compatible con el desarrollo 
del turismo sustentable, pero existe una tradición productiva en horticultura, 
que refleja la cultura del lugar además de ser el sustento económico de muchas 
familias del lugar, por lo tanto que no debe de perderse, sino lograr dar a cono-
cer esta cultura, lograr así un sistema productivo sustentable.

¿Cómo lograr el desarrollo de una producción frutihortícola en sintonía con el 
turismo sustentable? 
Una línea de acción para poder lograr esta sintonía estaría sujeta a un cambio 
en el sistema productivo, a través de la agroecología un modo de producción que 
tiene como objetivo promover “ambientes balanceados, rendimientos sustenta-
bles, una fertilidad del suelo biológicamente obtenida y una regulación natural 
de las plagas a través del diseño de agroecosistemas diversificados y el uso de 
tecnologías de bajos insumos.” (Altieri; 2001: 30) La manera de lograr esto es 
a través del cambio en el manejo, que implica la reducción o eliminación del 
uso de agroquímicos, aplicando como sustituto a ellos nutrientes orgánicos e 
integración de plagas de forma controlada, manteniendo la capacidad produc-
tiva. “La agroecología provee el conocimiento y la metodología necesaria para 
desarrollar una agricultura que sea, por un lado, ambientalmente adecuada y, 
por el otro lado, altamente productiva, socialmente equitativa y económicamen-
te viable.” (Altieri; 2001: 33)

Para lograr el desarrollo de este modo productivo, es necesario contar con 
la participación de los productores de la zona, el conocimiento que ellos tienen 
incorporarlo a las prácticas propuestas por la agroecología. 

La Micro Región Insular existe una población con interés en desarrollar un 
modo productivo agroecológico36 sin intención de competir con el sistema 
productivo actual, sino que este adopte prácticas agroecológicas en sus em-
prendimiento. 

36) Entrevista 2, 8 y 11.
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Ahora bien, para que se produzcan estos cambios en el sistema productivo 
frutihortícola sería pertinente:

 - Repetir estos trabajos profundizando en el conocimiento sobre la pobla-
ción dedicada a la horticultura, conociendo sus modos de vida, producción y 
relación con la comunidad.

 - Convocar a productores y pobladores en general, en pos de realizar capa-
citaciones e intercambio de opiniones sobre el sistema agroecológico y turismo 
sustentable, la importancia de conservación y cuidado del ambiente.

 - Realizar un acuerdo con productor y/o gobierno, donde se destine pre-
dio para utilizar como piloto, a través de los resultados productivos replicar en 
otros predios.

 - Promocionar a la zona como productiva agroecológica, fomentando un 
turismo rural de contacto con la tierra y producción, mostrando la cultura que 
se desarrolla incorporando la producción en la ruta turística.

Estas líneas de trabajo hacen foco en la producción frutihortícola, por ser 
la que está presentando conflictos y fácilmente puede percibirse que está en 
contraposición con el desarrollo del turismo sustentable, pero la producción 
agroecológica no es netamente hortícola sino que tiene validez en la agricultura 
familiar en general.

En lo que refiere a los sujetos dedicados a la ganadería de islas, sería ne-
cesaria su participación en la capacitación e intercambio de opiniones, sobre 
agroecología y turismo sustentable. Además sería importante profundizar sobre 
el desarrollo turístico que podrían brindar, debido al gran conocimiento que tie-
nen sobre el río e historia del lugar. Poder revertir que la molestia que causan 
las lanchas se transforme en una oportunidad para incrementar sus ingresos a 
través de alguna estrategia turística a pensar en conjunto.

Por lo tanto, es importante desarrollar más trabajos que profundicen en 
conocer la realidad de la población dedicada a la agricultura familiar, además 
involucrar a toda la población en las capacitaciones e intercambio, procurando 
lograr un desarrollo del turismo sustentable, y sostenibilidad económica y so-
cial en la Micro Región Insular.
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1. Educación superior e inserción laboral

1.1. Introducción
La historia institucional de la política científica y tecnológica ha transcurrido, 
en Argentina, más próxima a la perspectiva y los intereses de la investigación 
académica, que a las demandas del sector productivo.1 Esta situación se ha 
ido modificando en los últimos años. Hoy, la Universidad Nacional del Litoral, a 
través de su Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019, se posiciona como un 
actor central en interacción con la sociedad y el estado, a fin de instrumentar 
una colaboración recíproca, para atender a las demandas sociales, laborales y 
productivas del medio en el que está inserta. El mundo académico se pone así, 
activamente, al servicio del desarrollo y superación de los países, brindando 
las herramientas necesarias para que sus estudiantes y graduados encuentren 
nuevas soluciones, desarrollen capacidades creativas e intervengan en el pro-
greso y bienestar, económico y social, de sus comunidades.

Actualmente, la generación de nuevos lazos con la sociedad es lo que se co-
noce como Tercera Misión de las universidades y conduce a un equilibrio propio 
entre las actividades de docencia, investigación y vinculación con el entorno.2 
La progresiva atención que ha recibido esta Tercera Misión se debe fundamen-
talmente a los cambios en las relaciones entre ciencia y sociedad y al creciente 
papel económico y social de la producción de conocimiento.

1) Mario Albornoz. Política Científica y Tecnológica en Argentina.
2) Berraza Garmendia, J.M; Rodríguez Castellanos, A. (2007). "La evolución de la Misión de la 
Universidad". Revista de Dirección y Administración de Empresas.
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Respecto a las actividades propias de la Vinculación encontramos un con-
junto de acciones universitarias en colaboración con diversas organizaciones 
y agentes no académicos; así como también nos referimos al uso, aplicación 
y explotación del conocimiento fuera de las aulas. En este sentido, nos enfo-
caremos en las prácticas en empresas y las actividades de formación para la 
inserción laboral como una posibilidad para que los alumnos y graduados uni-
versitarios ganen experiencia en entornos profesionales ya sea tanto en la ad-
ministración pública como en el ámbito empresarial. En este contexto, la Univer-
sidad deja de ser sólo promotora para constituirse en protagonista del desarrollo 
económico a través de los procesos de innovación social e inserción laboral.

1.2. El rol de las universidades en el mercado laboral
El término empleabilidad hace referencia al potencial que tiene cada individuo 
para ser solicitado por una empresa para trabajar en ella. Cada persona, ade-
más de su formación, posee determinadas capacidades y competencias que lo 
llevarán a ser elegido en un proceso de selección de personal. 

La administración pública y la comunidad educativa necesitan realizar un 
diagnóstico lo más claro posible sobre la situación del mercado laboral actual, 
a los efectos de planificar adecuadamente las políticas y las líneas de acción 
para dar respuesta a las demandas sociales. Del mismo modo, los estudiantes, 
destinatarios directos de la formación superior, deben disponer de datos certe-
ros sobre la empleabilidad de las carreras que desean realizar. Ello contribuye 
a tener un sistema universitario más eficiente y que responda mejor a las ne-
cesidades productivas y sociales, evitando procesos de desencuentro entre la 
oferta universitaria y la oferta laboral real. 

Cuando la correspondencia entre la preparación adquirida por los jóvenes y 
la preparación necesaria para desempeñarse exitosamente, es insuficiente, se 
genera el problema que se conoce con el nombre de "desempleo funcional o 
friccional". La solución del mismo está generalmente al alcance de los respon-
sables de las instituciones educativas. Para solucionarlo, también es necesaria 
la intervención de quienes diseñan e implementan las políticas públicas que 
influyen en el desarrollo económico y social del país.3

A través de los años, y con el avance de los procesos globalizadores, el 
mercado laboral ha incorporado nuevas tecnologías al proceso productivo, au-
mentando los niveles de competencia requeridos por la oferta laboral, junto a 

3) Carlos Muñoz Izquierdo. Universidad Iberoamericana - Ciudad de México. 2006 - Determinan-
tes de la empleabilidad de los jóvenes universitarios y alternativas para promoverla.
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la necesidad de una mayor especialización y al aumento en las exigencias de 
formación. Esto ha impactado directamente en la forma en que los ciudadanos 
acceden a sus empleos.

Las investigaciones realizadas en los últimos años sobre el mercado de 
trabajo en la Argentina muestran que los egresados de nivel superior han sido 
los más favorecidos en cuanto a las condiciones de inserción en el mercado de 
trabajo, como así también, respecto al nivel de remuneraciones alcanzadas.4 
De todos modos, el desafío de las Universidades se renueva. 

En la era en la que el conocimiento se ha convertido en uno de los principales 
factores de producción, y las naciones que más progresan son las que han logra-
do cimentar sus estructuras productivas en el uso del conocimiento, el rol de la 
educación superior se amplía y establece nuevas prioridades.5 Las Universida-
des, sobre todo las públicas, asumen un nuevo compromiso con la sociedad, la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y los procesos de innovación, 
y definen nuevas líneas de acción que superan el ámbito de las aulas y obligan 
a pensar en la utilidad social y las implicancias del saber. 

De esta forma, la sociedad comienza a estimular nuevos espacios educa-
tivos y reformas administrativas que le permitan producir y acumular valor en 
los distintos sectores productivos con el convencimiento de que es necesario 
mantener en el proceso un esfuerzo significativo y un compromiso con el de-
sarrollo de las personas para que le brinden al sistema social y económico la 
posibilidad de crecer.

1.3. Gestión pública para el empleo
Una de las grandes falacias es haber creído que la abundancia de recursos 
naturales resulta sinónimo de riqueza aún cuando, está a la vista, la sociedad 
es símbolo de pobreza y subdesarrollo.

Rodrigo Varela, en su libro Innovación Empresarial, cita diversos hechos que 
debemos tener presentes, en el milenio que iniciamos:

(*) Hay un alto crecimiento de los índices de autoempleo en la mayoría de 
los países del mundo lo que implicaría el paso de una sociedad de empleados 
a una sociedad de empresarios.

(*) En la mayoría de los países latinoamericanos, miles de programas de rein-
geniería, reestructuración, reorganización, outsourcing, entre otros, a nivel públi-
co y privado, han producido reducciones significativas del número de empleados.

4) Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. Disponible en: http://
www.siteal.iipe-oei.org
5) Simon Marginson, Wende Marijk - Globalization and Higher Education OECD, Paris (2006).
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(*) La capacidad de las economías de ciertos países para generar empleo 
es reducida.6

Ante este contexto, se manifiesta la imperiosa necesidad de diseñar políti-
cas públicas y universitarias que incentiven el desarrollo económico y producti-
vo, lo que luego se verá reflejado en un incremento del empleo y la productividad.

Tal como menciona Jorge Sábato en su modelo "El triángulo científico-tecno-
lógico" para que realmente exista una estructura científico-tecnológica producti-
va es necesario la presencia de tres agentes. El primero de ellos es el Estado, 
el cual participa en el sistema como diseñador y ejecutor de las diversas polí-
ticas. El segundo, en el que se enmarca a la Universidad, es la infraestructura 
científico-tecnológica. Y por último, el sector productivo, demandante de las 
mismas. A su vez, se requiere que estos actores se vinculen fuertemente y de 
manera permanente.7 Es dable destacar que, 40 años después de aquel enun-
ciado, los supuestos de Sábato continúan vigentes.

Fuente: Jorge Sábato "El triángulo científico-tecnológico"

A partir del sostenimiento en el tiempo de una política orientada a la cons-
trucción social, académica, cultural y de integración ciudadana, la Universidad 
Nacional del Litoral, cuenta con una importante tradición en la articulación con 

6) Varela Rodrigo, Innovación Empresarial. (2001). Arte y Ciencia en la Creación de Empresas.
7) Sábato, J; Botana, N. (1968). "La ciencia y la tecnología en el desarrollo de América". Dispo-
nible en http://docs.politicascti.net/documents/Teoricos/Sabato_Botana.pdf
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los sectores productivos y promueve la apropiación social del conocimiento y los 
desarrollos generados en el ámbito universitario, reconociendo a la ciencia y tec-
nología como procesos claves en el actual contexto. Así, pone sus capacidades 
al servicio del desarrollo regional, con el convencimiento de que éste es un valor 
social que sólo se logra a partir de una adecuada sinergia entre el campo aca-
démico y científico, los sectores productivos y los servicios gubernamentales.

Respecto a la estructura productiva, la globalización económica y la revolu-
ción tecnológica, provocaron grandes transformaciones en los modos de organi-
zación de las empresas, que han originado fuertes cambios en las políticas de 
recursos humanos, dirigidos a lograr una mayor formación y especialización del 
personal, así como nuevas aptitudes y actitudes frente a la innovación y el cam-
bio, de manera de responder a las exigencias de una mayor competitividad que 
imponen los mercados globalizados. Para poder responder a estas exigencias, 
debemos pensar no sólo en la necesidad de los jóvenes de insertarse laboral-
mente, tanto por intermedio de relaciones con el sector productivo o mediante 
una continua formación profesional, sino también, debemos considerar la nece-
sidad que el sector productivo posee de incorporar profesionales capacitados 
para hacer frente a las nuevas demandas nacionales e internacionales.

La Universidad Nacional del Litoral, a través de la Secretaría de Vincula-
ción Tecnológica y Desarrollo Productivo, busca vincularse fuertemente con 
el sector socio-productivo y laboral, generando un ambiente propicio para los 
procesos de innovación científica y tecnológica necesarios para el desarrollo 
sustentable de la región.

En este marco de vinculación, el Programa Universidad Trabajo, dependien-
te de dicha Secretaría, viene desarrollando diversas estrategias tendientes a 
mejorar los ambientes empresariales, por un lado, y la empleabilidad de los 
jóvenes universitarios, por el otro.

Entre sus principales objetivos, el Programa pretende desarrollar un "Siste-
ma Integral de Empleo" cuyas acciones le permitan mejorar la empleabilidad de 
los estudiantes próximos a graduarse y nóveles profesionales. Constituye, por 
otra parte, una herramienta fundamental de acercamiento a las necesidades 
institucionales, técnicas, de conocimiento y de gestión, de las empresas y orga-
nismos, públicos y privados, de su área de influencia.

2. El mercado laboral regional
A continuación se expondrá brevemente la actualidad del mercado laboral a 
nivel nacional y regional para los jóvenes universitarios. 
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La Universidad Nacional del Litoral se sitúa en la Provincia de Santa Fe y 
cuenta con sedes en las ciudades de Santa Fe, Esperanza, Rafaela, Recon-
quista y Gálvez.

Para el presente análisis se considera la realidad del país y de la región, en 
primer lugar, para luego centrarnos en la mayor zona de influencia donde los 
graduados de la Universidad se insertan laboralmente. 

La inserción laboral es un campo para el desarrollo interpersonal que facilita 
los contactos y la incorporación a redes, y a la vez permite participar en accio-
nes colectivas. El trabajo se puede interpretar como eje de integración social, 
fuente de sentido para la vida personal, espacio para la participación ciudadana 
y motor para el progreso material. Sin embargo, en los últimos años, las con-
diciones económicas y laborales no han favorecido la inserción de los jóvenes 
universitarios en el mercado de trabajo. En numerosas encuestas de opinión se 
indica que el desempleo y otras deficiencias laborales se encuentran entre los 
problemas que más inquietan a la población latinoamericana, y es rara la cam-
paña electoral, en que no se anuncie una significativa generación de empleo, 
como meta política.8

La evolución del trabajo formal durante los últimos seis años (2012 a 
2017) en Argentina en el sector público y privado presenta las siguientes ca-
racterísticas:

 • Una tendencia expansiva a lo largo del periodo (2012-2017) en el sector 
público, si bien se percibe una desaceleración de este crecimiento desde ini-
cios de 2016. El incremento del empleo público en el periodo total fue del 23% 
lo que implica la incorporación de 579.000 trabajadores. 

 • Un crecimiento del 5% del trabajo registrado en el sector privado lo que 
implica la incorporación de 374.000 trabajadores desde enero de 2012. De los 
374.000 trabajadores, el 35% accedió a un empleo en el ámbito empresarial y 
un 49% se desempeña bajo el régimen de trabajo independiente.9

De todos modos la Argentina terminó 2016 con 1,5 millones de personas 
desocupadas y 4,3 millones con problemas de empleo. Según los datos del 
mercado laboral difundidos por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos), el desempleo cerró el cuarto trimestre del año 2016 en 7,6%.10

8) Weller J. 2007 La inserción laboral de los jóvenes: características, tensiones y desafíos. Re-
vista de la CEPAL 92 Pág. 61-82
9) Situación y Evolución del Total de Trabajadores Registrados - Sistema Integrado Previsional 
Argentino - SIPA - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Mayo 2017 - Disponible en: 
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/SIPA/totaltrabajadores/totaldetrabaja-
doresSIPA-Marzo2017.pdf
10) Cayó un punto el desempleo y llegó a 7,6% - Diario La Nación - Viernes 17 de Marzo de 2017. 
Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1994566-cayo-un-punto-el-desempleo-y-llego-a-76
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A nivel provincial, según un informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social a principios del año 2017 la composición del empleo registrado por tipo 
(tamaño) de empresa, presenta las siguientes particularidades:

Las empresas grandes representan poco más de 1% del total de las empre-
sas santafesinas y generan casi cuatro de cada diez puestos de trabajo de la 
provincia (38.1%).

Las empresas medianas, que emplean entre 26 y 100 trabajadores, repre-
sentan un 5% del total de las empresas santafesinas y generan un 25% del 
total de los puestos de trabajo.

La empresas pequeñas (de 6 a 25 trabajadores) representan el 17.5% del total 
de las empresas santafesinas y generan el 21% del total de puestos de trabajo.

Las microempresas (de 1 a 5 trabajadores) representan el 76% de las empre-
sas santafesinas y generan el 15% del total de los puestos de trabajo. Estas, fue-
ron las más afectadas con una tasa de variación anual negativa (-0.3) para 2016, 
lo que representa, una pérdida de 191 puestos de trabajo respecto a 2015.11

Cabe destacar que en 2016 el resto de las empresas (las pequeñas, me-
dianas y grandes) tuvieron tasas de variación del empleo registrado positivas 
que promediaron el 0.9 % (respecto al 2015) lo que implicó 3783 nuevos 
puestos de trabajo.

En el Gran Santa Fe, el desempleo subió a fines de 2016, pasando de una 
tasa del 3,8% en el tercer trimestre del año pasado, a 5,1% en el cuarto perío-
do. No obstante, este número sigue siendo más bajo que la media nacional, la 
cual marcó 7,6 en el cuarto trimestre de 2016.12

Es sabido que los jóvenes universitarios tienen más y mejores posibilidades 
de insertarse en el mercado laboral, que personas con otro tipo de calificación. 
De todos modos, su inserción no es un proceso lineal y depende de muchos 
factores que pueden contribuir a que el desempleo o el empleo precario afecten 
a esta población.

La realidad es que el aumento en el número de graduados universitarios y, 
en ocasiones, la escasa oferta de puestos de trabajo adecuados a su forma-
ción, trae consigo una mayor competencia aumentando así los requerimientos 
de formación y experiencia exigidos a los recientes profesionales.

11) Composición y evolución del empleo registrado - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de la Provincia de Santa Fe - Boletín #32 - Abril 2017 - Pág. 7 - Disponible en: https://www.
santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/235821/1242049/file/Bolet%C3%ADn%20
laboral%20MTySS%2032%20(04-2017).pdf
12) En el Gran Santa Fe, el desempleo subió a fines de 2016. Diario UNO - Santa Fe, Viernes 17 
de Marzo de 2017 - Disponible en: http://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/en-el-gran-santa-fe-
el-desempleo-subio-fines-2016-n1359165.html
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La falta de experiencia es el principal inconveniente para los jóvenes que 
buscan trabajo. La situación se vuelve más compleja en un escenario de preca-
rización laboral donde las ofertas de trabajo escasean, los postulantes sobran 
y los selectores pueden filtrar sin más, a quienes no tengan antecedentes.13

En la Universidad Nacional del Litoral se gradúan en promedio 169 alumnos 
por año. Según una encuesta realizada a fines de 2014 por la Universidad, 
el 51,5% de sus recientes graduados trabajaba al momento de su egreso. El 
83,4% trabaja en puestos relacionados con su profesión, el 9,1% en trabajos 
con escasa relación a su profesión y un 7,5% en trabajos que no se relacionan 
con su campo ocupacional específicamente. El 41,7% trabaja hace un año, el 
28,3% trabaja hace más de dos años y menos de cinco y un 18,2% hace más 
de seis años.14

Las acciones que puedan desarrollarse desde las Universidades para que 
los estudiantes puedan hacer sus primeras experiencias laborales durante sus 
estudios son de suma importancia para la futura inserción laboral. Para ello 
se requieren programas de pasantías o prácticas en industrias, así como tam-
bién, la flexibilidad académica necesaria para llevarlos a cabo. Estos programas 
suelen tener una carga horaria reducida, un plan de seguimiento académico y 
otros beneficios para que el estudiante pueda compatibilizar su carrera y su 
vida laboral.

3. Presentación de experiencia

3.1. La Universidad Nacional del Litoral en pos de la inserción laboral
La Universidad Nacional del Litoral, hija del Movimiento Reformista de 1918, 
proclamó al país y a toda América Latina sus ideas de comunidad universitaria 
libre y abierta, políticamente autónoma y garante del carácter estatal de la en-
señanza. En cada una de sus Unidades Académicas se dictan carreras que per-
tenecen a diversas áreas del saber científico, humanístico, técnico y cultural, 
estando todas ellas ligadas a las particularidades y problemáticas de la región 
donde la Universidad está inserta.

En su estatuto la Universidad proclama la importancia de la vinculación con 
el sector productivo como una verdadera declaración de principios a sostener 
en el tiempo. Dicho compromiso es fundamental para el desarrollo de la región.

13) La falta de experiencia es el principal escollo para los jóvenes que buscan trabajo - Noticias 
en Empleos.Clarin.com - Disponible en: https://articulos.empleos.clarin.com/2017/04/12/
universitarios-en-crisis-como-ingresar-al-mundo-laboral/
14) Encuesta a Recientes Graduados - Universidad Nacional del Litoral - 2014
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«La Universidad propenderá a la generación de procesos de vinculación per-
durables, transfiriendo conocimientos científicos tecnológicos, aportando 
propuestas innovadoras y propiciando la generación e incubación de em-
prendimientos de la economía social, de base científico-tecnológicos, socia-
les, productivos y de base cultural, con la finalidad de incrementar el patri-
monio cultural, educativo, social y económico del sitio, el país y la región».15

En el año 2000 la Universidad Nacional del Litoral puso en marcha su Plan 
de Desarrollo Institucional (PDI) 2000-2010, cuya estructuración fue diseñada 
en base a determinados ejes rectores, los cuales constituyen ideas que orien-
tan las diversas líneas de acción a desarrollar en el ámbito de esta casa de 
estudios, tendientes a asegurar la evolución integral y el mejoramiento continuo 
de la calidad en los servicios educativos brindados. Uno de los principales ejes 
establecidos por dicho plan de desarrollo fue:

«Una Universidad que interactúe con el Sector Productivo y el Estado, ge-
nerando el ambiente propicio para los procesos de innovación científica y 
tecnológica necesarios para el desarrollo sustentable de la región».16 

En este marco se crea la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo 
Productivo cuyo fin es interactuar con los sectores productivos a través de dife-
rentes acciones, con el convencimiento que debe producirse una fluida sinergia 
entre el campo académico, científico-tecnológico y empresarial. 

Fuente: Elaboración propia en base a estructura organizativa de la Universidad

15) Estatuto Universidad Nacional del Litoral - CAPÍTULO 3: de la Extensión Universitaria - Dispo-
nible en http://www.unl.edu.ar/la-institucion/2017/03/10/estatuto/
16) Plan de Desarrollo Institucional UNL - Disponible en http://www.unl.edu.ar/extension/2017/
05/15/proyectos-e-informacion/
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En el ámbito de ésta Secretaría, el Programa Universidad Trabajo desarro-
lla desde el año 2006 diversas actividades de vinculación con el objetivo de 
estimular la inserción de alumnos y graduados en el medio laboral, ofreciendo 
una formación orientada al empleo y posibilitando la incorporación de recursos 
humanos calificados a las pequeñas y medianas empresas de la región.

En el año 2010 nuevamente la Universidad proporcionó el marco a la pla-
nificación y gestión de todas sus actividades a través del Plan de Desarrollo 
Institucional 2010-2019 "Hacia la Universidad del Centenario". En el mismo se 
posiciona a la educación en interacción con la Sociedad y el Estado, contribu-
yendo al desarrollo sustentable, facilitando la producción de bienes culturales, 
científicos y tecnológicos con una activa participación en los procesos de in-
novación, relacionándose plenamente a nivel nacional e internacional y promo-
viendo la cooperación, priorizando a la región, la integración latinoamericana y 
con énfasis en el Mercosur.

3.2. ¿Por qué desarrollar un Sistema de Empleo desde la Universidad?
Es de público conocimiento la realidad socio-laboral que atraviesa nuestro país 
desde hace muchos años, lo cual conlleva a la imperiosa necesidad de que los 
distintos actores sociales contribuyan al mejoramiento de la empleabilidad de 
las personas. Estas problemáticas, requieren hoy, el diseño de un sistema de 
empleo integral que incluya tanto a estudiantes (desde el inicio de sus carreras) 
como a graduados (durante toda su vida profesional) y que permita vincular a 
la Universidad con el medio para dar respuesta a las necesidades del sector 
productivo respecto a la incorporación y desarrollo de recursos humanos y al 
crecimiento de las organizaciones.  

Si bien los principales destinatarios de las acciones realizadas por el Progra-
ma Universidad Trabajo resultan ser estudiantes y graduados de la Universidad, 
no es menos cierto que, a fin de poder concretar estas actividades, y que las 
mismas resulten de interés general, resulta esencial que sean pensadas y dise-
ñadas atendiendo a la realidad socio-productiva de la región, siendo fundamen-
tal la participación activa del sector productivo en el desarrollo de las mismas.

En el caso de la Universidad, resultan de suma importancia, todas las ac-
ciones que a través del Programa Universidad Trabajo se desarrollan con la 
finalidad de gestionar su Sistema de Empleo Integral dirigido a la comunidad 
universitaria para fortalecer la economía regional.

3.3. Programa Universidad Trabajo - Objetivos y Funciones
A continuación trataremos de referir algunas de las experiencias y herramientas 
mediante las cuales, la Universidad, a través del Programa, busca colaborar 
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con las empresas en el desafío de diseñar su organización empresaria del siglo 
XXI, profesionalizando sus recursos humanos y reconociendo la importancia 
de una buena gestión y vinculación con el ámbito científico-tecnológico. Para 
posibilitar dicha profesionalización, se genera, de manera continua, vínculos 
con estudiantes y graduados universitarios con el fin de establecer una cola-
boración recíproca.

Respecto al modo y los medios, que desde el Programa se instrumentan, 
podemos enunciar: el diseño y ejecución de programas de capacitación para 
el empleo (Ciclos de Inserción Laboral), creación de espacios innovadores que 
fomenten el acercamiento entre el ámbito académico y el productivo (Ferias de 
Empleo), intermediación laboral (Portal de Empleo), organización de prácticas 
académicas en empresas (Sistema de Pasantías Educativas) y otras acciones 
que en su conjunto tienen por objeto enriquecer la formación académica y apo-
yar a los jóvenes en el camino de construir un perfil profesional innovador y 
atractivo para el mundo del trabajo actual, al que deberán enfrentarse, con 
todas sus exigencias. 

Además, de esta forma, se proporciona a los estudiantes formación práctica 
complementaria a los conocimientos teóricos adquiridos, una aproximación a 
las características fundamentales de la relación laboral y formación en aspec-
tos que serán de suma importancia en la futura búsqueda de trabajo, facilitan-
do la orientación vocacional necesaria para una correcta elección en la carrera 
profesional a desarrollar.

A) Gestión del Sistema de Pasantías Educativas
Las pasantías educativas han constituido y constituyen en la actualidad una 
figura jurídica en pleno auge en nuestro país. En los años transcurridos desde 
la aparición de su primera regulación, han tenido gran difusión, siendo amplia-
mente utilizadas por las instituciones educativas, las empresas y los organis-
mos públicos. Éstas poseen la gran ventaja de poder brindar herramientas 
educativas a los alumnos universitarios, constituyendo un puente que une las 
actividades académicas con el mundo laboral.

Son innegables las oportunidades que el sistema de pasantías brinda a los 
estudiantes, no sólo al posibilitar que los mismos complementen su formación 
académica a través de estas prácticas extra-áulicas, sino también por ser una 
importante posibilidad para éstos de contactarse con el mundo laboral previo 
a obtener su título de grado. A su vez, este sistema, también ha sido muy bien 
recepcionado por los empresarios, los cuales (principalmente aquellos que han 
pasado por la experiencia universitaria) ven en dicho medio una herramienta 
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fundamental para mejorar el funcionamiento de su empresa y colaborar en la 
formación de los jóvenes y futuros profesionales.

Podríamos decir que un alumno-pasante es aquella persona que con el obje-
to de prepararse para el futuro ejercicio de una profesión, realiza actividades en 
una empresa o establecimiento público, para adquirir conocimientos prácticos 
y experiencias que le serán útiles o necesarios para el futuro. Por medio de las 
pasantías se intenta facilitar a los estudiantes la realización de una práctica en 
el ejercicio de la actividad profesional, cuyos requerimientos de orden teórico 
aún no han completado. 

Este contrato de pasantías se inscribe dentro de los denominados "de for-
mación profesional" los cuales, si bien tienen elementos semejantes a un con-
trato de trabajo, su objeto principal, no es de carácter laboral. En el mismo 
preponderan los elementos vinculados con la adquisición de experiencia en el 
ejercicio de la actividad profesional, una vez alcanzado el nivel de formación 
teórica necesario. Ésto nos permite sostener que el fin de las pasantías es la 
formación profesional o general del pasante, y por ello, le podemos adjudicar 
naturaleza extralaboral.

La Universidad Nacional del Litoral desde hace más de veinte años viene 
gestionando activamente estas prácticas educativas, permitiendo no sólo a 
sus estudiantes la posibilidad de tomar contacto con el mundo del trabajo, sino 
también, logrando que las empresas puedan contar con futuros profesionales, 
dentro de su organización, que colaboren con su accionar cotidiano. Para esto 
se firmaron más de 280 convenios de pasantías con distintas empresas y orga-
nismos públicos, permitiendo que casi la mitad de los alumnos de las distintas 
unidades académicas de la Universidad puedan desarrollar una práctica educa-
tiva durante su preparación profesional.17

¿Cómo está regulado el sistema de pasantías en Argentina?
A fines del año 2008 entró en vigencia la Ley Nacional de Pasantías Educativas 
Nº 26.427, la cual de manera expresa derogó las distintas normas que regula-
ban anteriormente este sistema. A su vez, esta norma ha sido reglamentada por 
la Resolución Conjunta Nº 825/2009 y 338/2009 del Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social de la Nación  y del Ministerio de Educación de la Nación.

El objetivo macro de este sistema consiste en generar mecanismos fluidos 
de conexión entre la producción y la educación, a los efectos de interactuar 
recíprocamente entre los contenidos educativos y los procesos tecnológicos 
y productivos.

17) Datos estadísticos del Programa Universidad Trabajo. Universidad Nacional del Litoral (2017)
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¿Cómo es el funcionamiento del Sistema de Pasantías en la UNL?
Primeramente se procede a la firma de un acuerdo marco de pasantías entre 
la Universidad y la empresa solicitante. El mismo contiene la intención de las 
partes de realizar pasantías y llevarlas a cabo conforme lo establecido por la 
Ley Nacional Nº 26.427 y demás normativa aplicable.

El Programa Universidad-Trabajo tiene la responsabilidad de certificar que 
los interesados en formar parte del sistema de pasantías cumplan los requi-
sitos estipulados en las normativas, garantizando que las mismas estén en 
condiciones de poder tener un alumno-pasante a su cargo.

A fin de definir el perfil de alumnos solicitados, el Programa Universidad-Tra-
bajo colabora con las empresas en la determinación de las necesidades de per-
sonal que la institución requirente manifiesta, y ajusta dicha información a los 
perfiles académicos y personales que se correspondan con las mismas. Esta 
tarea resulta de suma importancia, no sólo a fin de cumplir con la normativa 
que requiere que las pasantías guarden estrecha vinculación con la formación 
académica recibida por el alumno, sino que a su vez, permite a las empresas 
solicitantes contar con personas idóneas para aprender y realizar actividades 
propias de su organización. Estas acciones encuadran en las denominadas 
"gestiones de intermediación laboral" que el Programa realiza de manera conti-
nua con el sector productivo.

Determinadas las características de las convocatorias de pasantías reque-
ridas, las mismas son publicadas en la Unidad Académica respectiva a fin de 
informar a los estudiantes sobre su existencia y fomentar la igualdad de opor-
tunidades en el acceso a las mismas. 

Iniciada la práctica del alumno en el establecimiento de la empresa, la ac-
tividad será monitoreada en forma conjunta a través de un sistema tutorial en 
el que participan docentes de la Universidad y capacitadores de la organización 
convocante. Este continuo seguimiento permite no sólo que los alumnos rea-
licen una práctica laboral congruente con su formación académica y dentro de 
los parámetros establecidos por la ley, sino también que las empresas cuenten 
con el asesoramiento adecuado ante cualquier duda o inconveniente que se 
pueda presentar durante el desarrollo de la pasantía.

Esta breve descripción del procedimiento es demostrativa de la importancia 
que posee el continuo seguimiento y control efectuado por este Programa, no 
sólo a fin de garantizar la regularidad de estas prácticas, sino también con el 
objetivo de colaborar y cooperar con las empresas interesadas a fin de mejorar 
y profesionalizar su organización.
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B) Portal de Empleo
El acceso al mercado laboral ha evolucionado notablemente en las últimas dé-
cadas, del periódico a los portales de empleo online, y en los últimos años, se 
han sumado además, las redes sociales. La importancia de las páginas web, 
como oficinas empleo remotas, no radica sólo en la posibilidad de encontrar un 
puesto de trabajo, sino que además, a través de las mismas, se puede conocer 
toda la actualidad relacionada con el mundo laboral y algunos consejos útiles 
para afrontar una entrevista de trabajo o mejorar el perfil profesional. 

En este contexto y a fin de continuar desarrollando acciones que fomenten 
la vinculación con el ámbito socio-productivo regional, el Programa incorpora a 
su Sistema de Empleo Integral, un portal de empleo, exclusivo para estudian-
tes y graduados de la Universidad, que reúne las ofertas de empleo de distin-
tas empresas de la región interesadas en incorporar perfiles universitarios a 
su organización.

Desde su puesta en funcionamiento, a mediados de 2014, la Universidad 
acerca a los estudiantes y graduados, posibilidades de empleo, según sus per-
files académicos, y facilita a las empresas e instituciones de la región, recursos 
humanos altamente capacitados, según sus requerimientos y necesidades.

Diversas empresas publican, a través de este medio, sus búsquedas labora-
les obteniendo el asesoramiento y el respaldo de esta casa de estudios. 

Para los estudiantes y graduados, esta herramienta representa una opor-
tunidad para obtener un contrato de trabajo, experiencia acorde a su perfil y la 
posibilidad de ir delineando su carrera profesional. 

Sólo en 2016 se han publicado 175 ofertas de empleo destinadas a algu-
nos de los perfiles académicos de la Universidad. El portal cuenta hoy con 250 
empresas oferentes de empleo y más de 4000 estudiantes y graduados partici-
pando del mismo. Se trata de una herramienta que crece año a año y se afianza 
en la región como un valioso instrumento de intermediación laboral. 

C) Ciclos de Inserción Laboral y Formación para el Empleo
El Programa Universidad Trabajo viene realizando desde hace varios años los 
denominados "Ciclos de Inserción Laboral" destinados a la formación laboral 
de alumnos universitarios y recientes graduados.

Los Ciclos de Inserción consisten en la realización de diversas jornadas de for-
mación y perfeccionamiento respecto a temas de interés para los jóvenes universi-
tarios como también para las empresas que desean contactarse con los mismos.

En la organización y dictado de estos Ciclos participan, junto al Programa 
Universidad Trabajo, distintas empresas privadas e instituciones públicas, do-
centes e investigadores universitarios, ex-alumnos hoy insertos en empresas, 

http://www.oficinaempleo.com/content/services.html
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consultoras de recursos humanos y demás organizaciones partícipes del mun-
do del trabajo, con el objetivo de formar a los jóvenes en cuestiones de interés 
sobre el mercado laboral. Las capacitaciones están destinadas a tratar temá-
ticas como diseño y preparación del currículum vitae, entrevistas laborales, 
legislación laboral, entre otras. 

La formación y el perfeccionamiento son áreas en las que ha aumentado el 
interés, en los últimos años, tanto de parte de los trabajadores, como de parte 
de las instituciones empleadoras. Diseñar y poner en marcha programas de 
formación y perfeccionamiento dirigidos a alumnos y graduados, es una de las 
formas mediante la cual la Universidad vuelca sus capacidades científicas y tec-
nológicas a la sociedad. Cada vez más las empresas utilizan las actividades de 
formación como estrategia para seguir siendo competitivas, y es por intermedio 
de acuerdos estratégicos entre el sector empresarial y el académico que se 
diagraman e implementan las mismas, aprovechando las fortalezas de ambos 
sectores en busca del objetivo común.

Indudablemente el cambio más notorio que experimenta la economía com-
petitiva  está en los activos intelectuales, y no en activos físicos, ni financieros, 
ya que el crecimiento económico de las empresas está impulsado por el co-
nocimiento y las ideas, más que en los recursos tradicionales que utilizan las 
organizaciones para su funcionamiento.

Todas las actividades enmarcadas dentro del Ciclo ya sean charlas, talleres, 
seminarios o visitas a plantas industriales, son llevadas a cabo por el Progra-
ma, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de quienes se encuentran en la 
búsqueda de empleo, y perfeccionar a quienes se encuentran ya en el mercado 
laboral y aspiran a mejorar su posición o jerarquía, y a su vez, disminuir la bre-
cha que existe entre el ámbito académico y el empresarial, contribuyendo a su 
acercamiento.

D) Feria de Empleo y Posgrado
La Feria de Empleo y Posgrado constituye un espacio innovador y multidisci-
plinario que tiene por objetivo facilitar y promover el contacto de jóvenes pro-
fesionales y estudiantes universitarios próximos a graduarse con empresas 
privadas, organismos públicos, consultoras de recursos humanos, colegios de 
profesionales y demás actores partícipes del mercado de trabajo. Se suma 
a esta actividad, la posibilidad de conocer toda la oferta de posgrados de la 
Universidad, para aquellos graduados que pretendan ampliar su formación pro-
fesional, siendo más atractivos en el mercado y promoviendo su crecimiento en 
el sector empresarial.
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Las organizaciones pueden participar de esta instancia a través de diversas 
modalidades como expositores, reclutadores o capacitadores para el empleo.

Esta actividad se institucionalizó en la Provincia de Santa Fe realizando en 
Mayo de 2017 su 5ta edición. Más de 70 empresas han participado en sus 
consecutivas ediciones con gran convocatoria de público asistente.

3.4.¿Por qué una Feria de Empleo y Posgrado?
En nuestros días, los jóvenes son quienes más sufren la precaria situación laboral 
por la cual atraviesan los países, no sólo por la altísima tasa de desempleo sino 
también por la precariedad que presentan gran parte de las relaciones laborales.

Además de esto, los profesionales (a diferencia de la población no profe-
sional) se caracterizan por la demanda continua de formación, especializacio-
nes que les permitan mantenerse a la vanguardia de los avances científicos 
y académicos a fin de poder satisfacer las nuevas necesidades que el sector 
productivo manifieste.

Para poder responder a esta pregunta debemos pensar no sólo en la ne-
cesidad de los jóvenes de insertarse en el mercado de trabajo, sino también 
debemos considerar las necesidades que el sector productivo regional posee 
de incorporar profesionales capacitados.

3.5. Desarrollo de la Actividad
La actividad se desarrolla bajo la modalidad de "Feria", constituyendo un even-
to donde las distintas empresas invitadas disponen de un box o stand donde 
pueden contactarse con el público asistente, a fin de poder informar sobre sus 
actividades, intereses y propuestas laborales. 

Por un lado, las empresas buscan contactarse con futuros profesionales o 
nóveles graduados, a fin de intercambiar intereses y hasta poder generar una 
primera vinculación laboral, ya sea a través de la presentación de un curriculum 
vitae o bien definiendo una entrevista laboral futura.

Por otro lado, las distintas Unidades Académicas de la Universidad presen-
tan al público asistente, su completa oferta de carreras de posgrado, espe-
cializaciones, maestrías y doctorados, a fin de poder brindar información a los 
jóvenes interesados en continuar sus estudios académicos.

En este punto, se podrá observar una interacción sumamente fructífera en-
tre las empresas asistentes y la Universidad, permitiendo a las primeras tomar 
conocimiento sobre las distintas formaciones ofrecidas a los profesionales, y 
además, poder compartir las necesidades que la industria presenta.

A su vez, y durante el transcurso del evento, se dictan charlas y talleres sobre 
los temas convocantes: inserción laboral, primer empleo, entrevistas de traba-



Eje 12: Políticas de desarrollo en el campo de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).  

Desarrollo productivo y ambiental, vinculación tecnológica e innovación social.

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

jo, marketing personal y diseño del curriculum, entre otras temáticas. Por otra 
parte, se realizan distintas actividades culturales que acompañan la propuesta.

El diseño en la organización de la Feria, permite a los asistentes poder reco-
rrer todos sus espacios, participar de las actividades que sean de su interés, 
relacionarse con las instituciones participantes, informarse sobre las propues-
tas de capacitación y tomar contacto con profesionales de las distintas ramas 
del saber, actividades que en conjunto estimulan y fortalecen la vinculación 
entre el conocimiento académico y el sector socio-productivo.

4. Resultados de la gestión

4.1. Sistema de Pasantías Educativas
Actualmente el Programa Universidad Trabajo cuenta con un total de 285 Conve-
nios Marco de Pasantías; lo que significa que 285 empresas privadas y organis-
mos públicos, pueden acceder al régimen de pasantías contratando estudiantes 
de la Universidad Nacional del Litoral para desempeñarse en sus instalaciones.

Evolución 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Empresas 68 157 177 213 243 266 285

La gestión incluye un Convenio Marco con el Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe que incorpora a la totalidad de los ministerios y organismos públicos 
descentralizados o autárquicos del poder ejecutivo provincial.

4.2. Gestión de Convocatorias a Pasantías
Desde el año 2010 se han realizado 1415 búsquedas de pasantes en las dis-
tintas Unidades Académicas de la Universidad. Los pedidos o convocatorias 
son publicados y difundidos, en cada una de las Facultades, para que los alum-
nos de las carreras solicitadas puedan postularse a las mismas.

Convocatorias a Pasantías

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Pedidos 176 185 181 214 217 197 245 1415

4.3. Contratación de Pasantes
Cabe destacar que desde el año 2010 hasta diciembre de 2016, 3218 estu-
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diantes de la Universidad Nacional del Litoral han podido realizar prácticas en 
empresas privadas u organismos públicos de la región.

Evolución 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Pasantías 341 460 466 471 527 514 439 3218

4.4. Portal de Empleo
Desde su puesta en funcionamiento en el año 2014 el portal cuenta con 4.057 
estudiantes-graduados inscriptos en calidad de usuarios postulantes, siendo 
1.343 los registrados durante el año 2016.
Respecto a las empresas e instituciones registradas como usuarios ofertantes 
su cantidad asciende a 257, de las cuales 68 obtuvieron su alta durante el 
último año.
En el período considerado se han publicado 567 ofertas de empleo, de las cua-
les 219 fueron en 2016, superando las 199 ofertas en relación al año 2015. 
La cantidad de estudiantes y graduados que aplicaron su curriculum a una ofer-
ta en el año 2016 asciende a 3.012, de los cuales 49 obtuvieron una entrevista 
y 15 fueron contratados, de un total de 51 personas que obtuvieron un empleo 
desde la puesta en funcionamiento de la herramienta.

4.5. Ciclos de Inserción Laboral
En el transcurso del año 2016 se realizaron 7 Ciclos de Inserción Laboral en 
distintas Unidades Académicas de la Universidad contando con la participación 
de 246 asistentes. Las temáticas abordadas en los mismos se centraron en la 
situación del mercado laboral, el armado del curriculum vitae, la presentación a 
entrevistas de trabajo, entre otras.

Es importante resaltar que uno de los objetivos planteados desde el Pro-
grama ha sido la presencia y expansión en el territorio. Esto quiere decir que 
además de realizar estas charlas en las Facultades habituales de la ciudad de 
Santa Fe se amplió su realización a las sedes de Gálvez, Rafaela y Reconquista. 

Además, el día 19 de Mayo de 2016 se realizó una Jornada de Recluta-
miento a cargo de la empresa YPF para las carreras de Ingeniería Química, 
Ingeniería Industrial e Ingeniería en Materiales, presentándose graduados de 
varias universidades.

En este marco, de un total de 228 inscriptos, la empresa realizó una prese-
lección asistiendo finalmente 37 graduados, de los cuales 28 correspondían a 
la Universidad Nacional del Litoral, 3 a la Universidad Tecnológica de Rosario, 2 
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a la Universidad Nacional de Río Cuarto, 2 a la Universidad Central de Venezue-
la, 1 a la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe y otro por la Universidad 
Católica de Rosario.

Durante la jornada se llevaron a cabo actividades propias del reclutamiento, 
en primer lugar, la realización de una evaluación física, en segundo lugar, una 
entrevista individual y por último, una entrevista grupal o assessment center. 

4.5. Feria de Empleo y Posgrado 
En sus 4 ediciones anteriores, la Feria contó con 3400 estudiantes y graduados 
como asistentes y 69 empresas como expositores. Se brindaron 46 capacita-
ciones vinculadas a la búsqueda de empleo y se desarrolló una ronda de expe-
riencias para empresas, con temáticas relacionadas. 
El día 6 de diciembre de 2016, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas se llevó a cabo el lanzamiento de la 5ª Edición de la Feria de Empleo 
y Posgrado 2017, con la realización de la Charla: "Rumbo al Trabajo Feliz". Se 
contó con la participación de 80 asistentes, entre ellos, 30 estudiantes, 38 
graduados y 12 representantes de empresas de la región. 

En la disertación se abordaron diversos tópicos en relación a la "Felicidad 
en el Trabajo", que será el eje temático de la Feria de Empleo y Posgrado 2017 
que se llevará a cabo en Rectorado de la Universidad los días miércoles 17 y 
jueves 18 de mayo del corriente año.

5. Conclusión
Las universidades se conforman como actores claves en el tejido social por sus 
actividades características de formación, docencia, investigación y vinculación 
con el entorno socio-económico. Sin embargo, desde hace tiempo, se ha incre-
mentado la demanda por parte de los gobiernos para que las mismas tengan 
un rol más activo en su contribución al crecimiento y desarrollo económico. 

«Una Universidad que interactúe con el Sector Productivo y el Estado, ge-
nerando el ambiente propicio para los procesos de innovación científica y 
tecnológica necesarios para el desarrollo sustentable de la región».18

18) Plan de Desarrollo Institucional UNL - Disponible en http://www.unl.edu.ar/extension/2017/ 
05/15/proyectos-e-informacion/



Eje 12: Políticas de desarrollo en el campo de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).  

Desarrollo productivo y ambiental, vinculación tecnológica e innovación social.

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ Ponencias ~

El presente trabajo pone de manifiesto las acciones llevadas a cabo por la 
Universidad, a través del Programa Universidad Trabajo, que son experiencias 
de vinculación con el tejido productivo respecto a uno de los ejes fundamenta-
les del desarrollo económico y social: el capital humano.

sarrollo económico y social: el capital humano. 
     

Fuente: Elaboración propia en función de las acciones realizadas por el Programa

Las herramientas diseñadas por dicho Programa contribuyen a colocar la 
gestión del conocimiento dentro de la empresa como un elemento distintivo de 
aquellas instituciones, las cuales paulatinamente comienzan a observar sus 
beneficios y a su vez, favorecen al mejorar, cualitativa y cuantitativamente, la 
inserción laboral de los jóvenes universitarios.

La Universidad cuenta con un importante rol social. No se trata sólo de edu-
car, se trata de brindar lo que la sociedad necesita. La educación es un proceso 
orientado hacia el desarrollo humano y la transformación social.
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Resumen
En la última década surge una nueva perspectiva que busca orientar la innova-
ción hacia la mejora de la calidad de vida de sectores vulnerables, comenzando 
a adquirir un lugar en los debates académicos sobre CTeI, adoptando distintas 
denominaciones, como: Bottom/Base of Pyramid, inclusive business, grassroots 
innovation, below the radar innovation, Innovación Social, Tecnologías sociales, 
Tecnologías para la Inclusión Social y las investigaciones e innovaciones orien-
tadas a la inclusión social.

En términos generales, estas iniciativas comparten la visión de que la inno-
vación puede contribuir a la inclusión social, pero difieren en sus focos, agentes 
intervinientes y sus roles y en sus instrumentos. Es en orden a esto, que el 
presente trabajo tiene como objetivo realizar un recorrido por las distintas pers-
pectivas, identificando, comparando y analizando los puntos de acuerdo y las 
divergencias en la amplia variedad de conceptualizaciones vigentes tanto en el 
mundo académico como en la agenda de política pública.

Palabras claves
Innovación / Desarrollo / Política de Ciencia, Tecnología e Innovación
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1. Introducción
En los últimos sesenta años, de la mano de la OCDE y la Comunidad Europea, 
en los países desarrollados, y por parte del BID en los países en desarrollo, 
se han promovido una gran variedad de programas, proyectos e instrumentos 
de política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) basados en el marco de 
sistemas de innovación. Dicha políticas, si bien a lo largo del tiempo han ido 
ampliando su marco teórico, se han sustentado básicamente en la perspectiva 
schumpeteriana, según la cual, la innovación (tecnológica) y la empresa capita-
lista junto a la preeminencia del conocimiento científico en dichos procesos de 
innovación, juegan un rol fundamental en el desarrollo económico, entendido 
como el crecimiento del PBI de los países.

Este tipo de políticas han sido replicadas en las economías emergentes, de 
forma totalmente acrítica, sin tener en cuenta que a diferencia de los países 
desarrollados, estas economías son fundamentalmente productoras de bienes 
primarios (generalmente de escaso valor agregado); no cuentan con producción 
propia de bienes de capital de alta tecnología; el nivel de escolarización prome-
dio de su población es significativamente menor al de los países desarrollados 
y se caracterizan por una alta proporción de informalidad en el conjunto de su 
economía. De lo que resulta, que es de esperar que la ciencia y la innovación 
no desarrollen en estos países el mismo papel que tiene en los países desarro-
llados (Alzugaray, Mederos y Sutz, 2013).

A inicios del siglo XXI, en el contexto de profunda desarticulación que ha su-
frido América Latina, debido al proceso de globalización y a la reformas neolibe-
rales experimentadas en las últimas décadas del siglo XX, en amplios sectores 
se ha puesto en tela de juicio la conveniencia de seguir impulsando exclusiva-
mente políticas de CTeI que ignoren las características estructurales de estas 
economías y cuyo efecto en el desarrollo dependa principalmente del “efecto 
derrame” (Bortagaray y Gras, 2013). Es así, como tanto desde los gobiernos, 
organismos internacionales y desde los sectores académicos (Dagnino, 2001; 
Dagnino et al., 2004; Thomas, 2009; Thomas, 2010; Vera-Cruz, Gras y Dutré-
nit, 2015; Casas, Corona y Rivera, 2014; Cozzens y Sutz 2012; Bortagaray 
y Gras, 2013; entre otros) han comenzado a preguntarse sobre qué tipo de 
innovaciones pueden llevar a procesos de desarrollo más inclusivos. Esto es, 
a diferencia de la concepción llevada hasta el momento, atender mediante un 
tipo de innovación que tenga en cuenta las características estructurales de AL, 
problemas más amplios que los estrictamente tecnológicos, como la educa-
ción, la salud pública, la vivienda digna, el medio ambiente y los conocimientos 
tradicionales, entre otros. De esta manera, en palabras de Casas, et al (2013) 
los Sistemas Nacionales y Regionales de Innovación de los países de Améri-
ca Latina enfrentan actualmente el triple reto de: desarrollar las capacidades 
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científicas y tecnológicas, satisfacer las necesidades sociales y estimular la 
innovación y competitividad de las empresas. 

Esta nueva perspectiva que busca orientar la innovación hacia la mejora de 
la calidad de vida de los sectores de la población más desfavorecidos, si bien 
aún es relativamente incipiente, comienza a adquirir un lugar en los debates 
académicos sobre CTeI, adoptando distintos nombres que hacen referencia a 
diferentes modelos que abordan desde distintas perspectivas un problema se-
mejante. Siendo posible contar entre ellos: Bottom/Base of Pyramid (BOP) (Pra-
halad y Hart, 2008), inclusive business (PNUD, 2008), below the radar innova-
tion (Kaplinsky et al, 2010), grassroots innovation (Gupta, 2000, 2003 y 2007; 
Fressoli, Smith y Thomas, 2012; Fressoli et al, 2014 ), Tecnologías sociales 
(Dagnino, 2001; Dagnino et al., 2004; Thomas, 2009; Thomas, 2010) Tecnolo-
gías para la Inclusión Social (Thomas, 2010; Juarez y Avellaneda, 2011 y Tho-
mas, Albornoz y Picabea, 2015), Innovación Social (Mulgan, 2007; Goldenberg, 
2004; Echeverria, 2008, Bouchard, 2013; Rey y Tancredi, 2010; Rodriguez y 
Alvarado, 2008; Rodríguez, Bernal y Cuervo, 2011), y las investigaciones e inno-
vaciones orientadas a la inclusión social (IIIS-CSIC-Udelar) (Alzugaray, Mederos 
y Sutz, 2011; Gras, 2012). 

En términos generales, estas iniciativas comparten la visión de que la in-
novación puede contribuir a la inclusión social, pero difieren en sus visiones, 
prácticas, en los actores intervinientes, roles y sus formas de organización y 
en sus instrumentos. Es en orden a esto, que en la siguiente sección se pre-
senta un recorrido por las distintas perspectivas, para luego en el tercer punto 
identificar, comparar y analizar los puntos de acuerdo y las divergencias en esta 
amplia variedad de conceptualizaciones vigentes, para finalmente dar lugar a un 
conjunto de reflexiones al respecto. 

2. Nuevos enfoques
En esta sección se describirán brevemente los principales enfoques detecta-
dos, a fin de poder ser analizados y comparados en las siguientes secciones.

2.1. Base de la pirámide (BOP)
El enfoque BOP de Prahalad y Hart (2008) plantea que el nuevo desafío de la ac-
tual fase capitalista, es virar hacia un capitalismo inclusivo, pues el crecimiento 
del mercado y las ganancias ya no se encuentra en producir para las minorías 
ricas, sino para las grandes masa de pobres del mundo. 

Según este enfoque, proveer de productos y servicios a los 4 millones de 
personas que se encuentran en la base de la pirámide de ingresos - dos ter-
cios de la población mundial- si bien plantea el reto de realizar innovaciones 
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radicales en la tecnología y los modelos de negocio de las empresas multina-
cionales, a fin de generar y distribuir a escala planetaria productos y servicios 
que se encuentren culturalmente adaptados, sean ambientalmente sostenibles 
y económicamente rentables, este esfuerzo traería un triple beneficio, por un 
lado ayudaría a mejorar el nivel de vida de estos sectores de la población, a 
través de la generación de medios para la provisión de servicios esenciales (de 
los cuales actualmente carecen) como electricidad, agua y refrigeración, entre 
muchos otros. Lo cual por otro lado, representa grandes oportunidades de ga-
nancias para las multinacionales, que a su vez (al contar con las tecnologías y 
la red de distribución global) podrían desarrollar innovaciones en productos y 
servicios ambientalmente sustentables para satisfacer las necesidades de la 
base de la pirámide y luego adaptarlos para su comercialización en los países 
desarrollados, contribuyendo así a la disminución del consumo energético y 
promoviendo fuentes de energía alternativas.

Sin embargo, para que esto sea posible, es necesario generar poder de 
compra a través de dos tipos de intervenciones. Por un lado, facilitar el acceso 
al crédito y por el otro aumentar el potencial de ingresos de los pobres. De esta 
forma, si bien las grandes corporaciones son las que liderarían el proceso, para 
llevar adelante exitosamente esta estrategia se requiere del trabajo conjunto 
con ONG, gobiernos locales y estatales y las comunidades. 

2.2. Inclusive business
En 2006 el PNUD comienza con la iniciativa de Mercados Inclusivos, la cual bus-
ca mejorar la comprensión de las formas mediante las cuales el sector privado 
puede contribuir al desarrollo humano y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Esta iniciativa, para hacer negocios con los pobres, adopta el marco concep-
tual del desarrollo humano, de manera que se concentra en satisfacer necesida-
des básicas y proveer acceso a bienes y servicios, pero promoviendo oportunida-
des de generación de ingresos que fortalezcan el empoderamiento económico.

De esta manera, los modelos de negocios inclusivos incluyen a los pobres 
como clientes, por el lado de la demanda, pero también como empleados, 
productores y emprendedores en las distintas partes de la cadena de valor, 
por el lado de la oferta. Generando beneficios para el sector empresarial y la 
población objetivo, que trascienden los beneficios inmediatos y los mayores 
ingresos. A través del estímulo a las innovaciones, la creación de mercados y 
el fortalecimiento de las cadenas de proveedores, en el caso del sector em-
presarial y la mejora de la calidad de vida, el aumento de la productividad, la 
generación de ingresos sostenibles y un mayor empoderamiento, de la pobla-
ción pobre (PNUD, 2008).
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2.3. Below the radar innovation
Las innovaciones bajo el radar abarcan nuevas y disruptivas formas de innova-
ción, que satisfacen simultáneamente las necesidades de un grupo muy dife-
rente de consumidores y potencialmente podrían cambiar la actual lógica de las 
corporaciones nacionales y globales. 

Este enfoque, a diferencia del popular sistema de innovación, se centra en 
las cadenas de valor globales, considerando la aparición de nuevas formas de 
innovación impulsada por la demanda de los consumidores de bajos ingresos 
en la economía global, pero particularmente en países como China e India que 
incrementaron significativamente, en los últimos años, sus capacidades cien-
tíficas y tecnológicas, además de poseer amplios mercados compuestos por 
sectores de la población con ingresos mínimos.

Fundamentalmente, se trata de un proceso impulsado predominantemente 
en las economías de bajos ingresos, por pequeñas empresas y en algunos ca-
sos en interacción ONGs, científicos y tecnólogos con sede en el mismo país 
(Kaplinsky, R. et al, 2010).

2.4. Grassroots innovation
The grassroots innovations o innovaciones de base son innovaciones tecnoló-
gicas, socioculturales, institucionales y educativas que contribuyen a la con-
servación de los recursos locales, generan ingresos adicionales y reducen 
o evitan las pérdidas (Gupta, 2000). Las mismas surgen desde la sociedad, 
cuando los sistemas y las prácticas existentes no satisfacen plenamente las 
necesidades de la población. Pueden surgir a través de la casualidad, la expe-
rimentación sistemática, ensayo y error, o la combinación nueva de soluciones 
existentes (Gupta, 2013), y buscan desde un enfoque desde abajo (bottom up) 
que enfatiza el conocimiento y las habilidades locales, construir capacidades 
en grupos vulnerables de la población y un mayor empoderamiento ciudadano 
(BM, 2010, en Grass 2012).

En la misma línea, La Red de la Abeja (Honey Bee Network-HBN)1 en la In-
dia, define a la innovación de base como aquellas invenciones  e innovaciones 
que proceden de las bases, frecuentemente de personas con poca formación 
y dependientes de conocimiento local, tradicional o indígena (HBN, 2013, en 
Fressoli et al 2014).

1) La misma es una red o centro de conocimiento / red donde se pone en común (a través de su 
transmisión en diversas lenguas locales, garantizando así la comunicación de persona a persona) 
las soluciones desarrolladas por personas de diferentes sectores en todo el mundo y se crean vín-
culos no sólo entre las personas sino también entre la ciencia formal y no formal (Gupta, 2000).
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Por su parte, Thomas, Albornoz y Picabea (2015) utilizan el término Movi-
mientos de innovación de base para referirse a “movimientos sociales que 
utilizan el conocimiento y el cambio tecnológico como una herramienta para la 
inclusión social y el desarrollo sostenible” incluyendo de esta forma a varios 
movimientos de base comunitaria y no solamente a los incluidos en la defini-
ción de Gupta (2000).

En otro orden, es preciso señalar que este tipo de innovaciones puede estar 
dirigida a promover la inclusión como un proceso (a través de por ejemplo, el 
fomento de la participación en el diseño de la tecnología), como un resultado 
(mediante por ejemplo, la prestación de bienes o servicios para grupos pobla-
cionales marginados), o incluso, en los grupos más radicales, se pueden orien-
tar a producir cambios estructurales (por ejemplo, logrando una participación 
amplia y diversa en el establecimiento de prioridades y el diseño de políticas 
orientadas a la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación) (Fressoli, 
Smith y Thomas, 2012)

2.5. Tecnologías sociales
La Red de Tecnologías Sociales de Brasil, definió a este tipo de tecnologías 
como: 

“productos, técnicas y/o metodologías replicables desarrolladas en interac-
ción con la comunidad y que deben representar soluciones efectivas en 
términos de transformación social”2 (RTS, 2011b; en Thomas, Albornoz y 
Picabea, 2015).

La idea de replicabilidad conlleva que cuando una tecnología social se utiliza 
en un lugar diferente de donde fue desarrollada, la misma debe ser adaptada 
a esta nueva realidad, incorporando nuevos valores, conocimientos y significa-
dos. De esta manera, el concepto de la tecnología social adoptado, refleja un 
proceso de aprendizaje e innovación dinámico e interactivo (Fressoli, Smith y 
Thomas, 2012).

La tecnología social, se dedica a las necesidades humanas, enfocándose 
principalmente en la inclusión social y se caracteriza porque tanto su proceso 
de construcción como de réplica es realizada de manera proactiva, colectiva y 

2) Sin embargo, tal como señalan Alzugaray, Mederos y Sutz (2013), es importante señalar que 
la expresión, “tecnologías sociales”, se utiliza en forma simultánea con un significado marcada-
mente distintos, puesto que lo que Nelson (2003:6) entiende por tecnologías sociales incluye 
“formas de organización de la producción, prácticas de gestión, estructuras y mecanismos de 
mercado, políticas públicas, estructuras legales y regulatorias”
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democrática. De esta manera, la creación del conocimiento se produce junto a 
una profundización de la conciencia comunitaria y del conocimiento científico, 
acoplados a los conocimientos tradicionales locales (Miranda et al., 2011).

En esta visión, la replicabilidad o re-aplicación de tecnologías implica: tan-
to su reproducción adecuada para el espacio local como su apropiación por 
la población local, además de la evaluación de los resultados de las nuevas 
re-aplicaciones a los efectos de que la producción de conocimientos con las 
comunidades locales implicadas sea intensivo y genere empoderamiento. Este 
proceso iterativo cobra gran importancia al momento de que es a partir de una 
nutrida repetición de los mismos que la tecnología social logra alcanzar influen-
cia a gran escala (Fonseca, 2009 en Fressoli, Smith y Thomas, 2012).

Es importante destacar que, de acuerdo con Dagnino et al (2004) el marco 
analítico y conceptual de las Tecnologías sociales si bien surge en esta últi-
ma década, cuenta con una historia de ya cincuenta años. Puesto que es el 
resultado de un proceso de enriquecimiento y complejización de la visión del 
movimiento de Tecnologías Apropiadas, predominante en la década de 1970, a 
partir de la incorporación de las contribuciones de las críticas a las Tecnologías 
Apropiadas en la década del ’80; de la Economía de la innovación, de la mano 
de Lundvall y Freedman; de la Sociología de la innovación, con Callon, Pinch y 
Bijker; la Filosofía de la tecnología, de Feenberg; el Análisis de políticas de Cien-
cia y Tecnología (CyT) con Varsavsky y la Crítica a la políticas de CyT en América 
latina de autores como Herrera, Dagnino y Thomas.

2.6. Tecnologías para la inclusión Social (TIS),  
Tal  como indican Thomas, Albornoz y Picabea (2015), en Argentina, a diferencia 
de Brasil, el concepto de Tecnologías Sociales no se encuentra estabilizado, de 
manera que los diferentes actores que trabajan en este campo no comparten 
una definición en común. Sin embargo, desde el año 2011 un conjunto formado 
por más de 60 instituciones entre las cuales se cuentan organismos pertene-
cientes al sistema científico tecnológico, como el Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
ONGs y cooperativas formaron la Red de Tecnologías para la Inclusión Social 
Argentina (Red TISA), de acuerdo a la cual Tecnologías para la Inclusión Social 
se definen como:

“formas de desarrollar e implementar tecnologías (de productos, proceso 
u organización) orientadas a generar dinámicas sociales y económicas de 
inclusión social y desarrollo sustentable, vinculadas a la generación de ca-
pacidad de resolución sistémicas de problemas (pobreza y exclusión social) 
antes que a la resolución de déficit puntuales” (Thomas, 2009).
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2.7. Innovación Social
De todos los enfoques aquí analizados, puede que este sea el de mayor poli-
semia, debido a que en la última década ha tenido una amplia difusión en los 
países desarrollados debido a influyentes publicaciones3 realizadas por recono-
cidos institutos de investigación pioneros en la temática entre los cuales pueden 
citarse a CRISES (Centre de Recherche sur les innovations sociales) de la Univer-
sidad de Quebec en Montreal y la Young Fundation y el NESTA en Gran Bretaña.

De acuerdo con Echeverría y Merino (2011), podría decirse que estos estu-
dios tuvieron gran incidencia en cierto “giro social” en las políticas de innovación 
europeas a partir de 2004, lo cual derivó en la creación de diversos centros de 
estudios e investigaciones sobre la innovación social dentro de la región.

La gran preocupación que motivo estos estudios pioneros, es la visibiliza-
ción de las innovaciones que emergen de la sociedad civil, y en particular de las 
organizaciones sociales sin fines de lucro, y que aspiran a resolver problemáti-
cas o necesidades sociales, ajenas a propósitos de índole político, económico 
o empresarial, distinguiéndose así de la tradicional concepción “economicista” 
de la innovación (Arrillaga, Grand y Ramírez, 2011). Si bien en su origen, de 
acuerdo con las primeras conceptualizaciones de la innovación social, la misma 
surge de la sociedad civil o tercer sector (cooperativas, movimientos sociales, 
ONGs, etc.), progresivamente se incorporan a este concepto las iniciativas pro-
cedentes del sector público (innovación educativa, innovación en los servicios 
y administraciones públicas, etc.) y también de un grupo del sector empresarial 
(empresariado social, responsabilidad social empresaria, etc.). Luego de una 
década de aportes, puede decirse que los estudios de innovación social han 
logrado un amplio consenso4, en dos puntos en particular, por lado que las 
innovaciones sociales surgen, en primera instancia, de la sociedad civil, pero 
también pueden ser generadas o implementadas por el sector público y por el 
sector privado; y por el otro, que las mismas tienen fines sociales (Echeverría 
y Merino, 2011).

En América Latina, este enfoque, con cierta variación, fue aplicado por la 
UNESCO a través de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, junto a la Fun-
dación Kellogg a través de la implementación entre los años 2004 y 2010 del 
proyecto “Experiencias en Innovación Social”, con el objetivo identificar, analizar 
y difundir ampliamente iniciativas novedosas de desarrollo social que aporten 

3) Entre las publicaciones fundacionales de la Innovación social es posible citar: del grupo 
CRISES a Cloutier, Julie (2003); por otro lado a Goldenberg, M. (2004). Del grupo británico NES-
TA(2006 y 2007) y de la Young Fundation Mulgan (2007) 
4) Pues estos puntos son compartidos tanto por la Young Foundation, como por el Stanford 
Social Innovation Report norteamericano , el NESTA británico y el Forum on Social Innovations 
de la OCDE.
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en el avance de las Metas de Desarrollo del Milenio, en el cual se definió a la 
innovación social como:

“Nuevos procesos, prácticas, métodos o sistemas para llevar a cabo pro-
cesos tradicionales o tareas nuevas que se hacen con participación de la 
comunidad y los beneficiarios. Estos se transforman en actores de su propio 
desarrollo, fortaleciendo así el sentimiento de ciudadanía. La innovación so-
cial debe ser sostenible en el tiempo y replicable en otros lugares” CEPAL5. 

Más recientemente, la CEPAL definió la innovación social como:

“nuevas formas de gestión, de administración, de ejecución, nuevos instru-
mentos o herramientas, nuevas combinaciones de factores orientadas a 
mejorar las condiciones sociales y de vida en general de la población de la    
región” (CEPAL, s/f)6.

Destacando como factor clave la activa participación de la comunidad a lo 
largo de todo el proceso (definición del problema que desea solucionar, iden-
tificación de posibles alternativas de solución, ejecución y seguimiento de las 
mismas). De esta manera, como sintetiza Kesller, et al (2014) la innovación so-
cial recupera la riqueza de los procesos colectivos, generándose aprendizajes, 
enriquecimiento en las relaciones interpersonales y cambios subjetivos que 
pueden motivar una mayor autoconfianza para futuras innovaciones en respues-
ta a nuevos problemas. 

Así mismo, dicho organismo en su página web señala que:

“es indispensable que los modelos innovadores tengan una relación costo 
– beneficio mejor que la de los tradicionales, además deben ser escalables, 
sostenibles y posibles de ser convertidas en programas y políticas públicas 
que puedan afectar a grupos amplios de la población”6

Finalizando, resulta importante destacar que este enfoque presenta diferen-
cias en sus fines en el marco de los países desarrollados y en los países latinoa-
mericanos, pues en el ámbito europeo, desde el informe Aho, lo que se busca es 
lograr sociedades innovadoras (Echeverría y Merino, 2011), mientras que en AL 
la innovación social apunta a un desarrollo que podríamos denominar inclusivo.

5) Definición extraída de la web del concurso: http://www.cepal.org/dds/Innovacionsocial/e/
concurso.htm
6) Definición extraída de http://www.cepal.org/es/temas/innovacion-social/acerca-innovacion-social
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2.8. Investigaciones e innovaciones orientadas a la inclusión social 
(IIIS-CSIC-Udelar)
De a cuerdo con Gras (2012) las investigaciones e innovaciones orientadas a 
la inclusión social se enfocan en la generación de conocimiento (en todas las 
áreas disciplinarias) con el fin de contribuir a la creación tanto de bienes y 
servicios innovadores, como también al diseño e implementación de políticas 
públicas que permitan mejorar el empoderamiento y participación ciudadana 
en la comunidad, localidad o territorio específico, tornándose central el rol que 
juegan las universidades públicas como agentes productores de conocimiento. 

3. Distintos enfoques a un problema semejante
Como se presentó en las secciones anteriores, con el nuevo siglo y ante los 
resultados de las políticas económicas neoliberales, cada vez más académi-
cos y organismos internacionales comenzaron a preguntarse tanto sobre el rol 
que debe cumplir la CTeI en los países en desarrollo como sobre qué tipo de 
innovaciones pueden llevar a procesos de desarrollo más inclusivos. Es así 
como surgen esta variedad de enfoques descriptos, que relacionan de diversa 
manera la investigación, innovación e inclusión social. Lo cual, como señalan  
Alzugaray, Mederos y Sutz (2013) tiene ciertas reminiscencias de torre de Ba-
bel, con denominaciones idénticas para significados diferentes y denominacio-
nes distintas para significados similares, pero que sin  duda tiene el mérito de 
haber ampliado la discusión acerca de los para qué de la ciencia, tecnología e 
innovación, abriendo así nuevos espacios de reflexión.

Si bien, tal como señala Gras (2012) este conjunto de iniciativas compar-
ten la visión de que la innovación puede contribuir a la inclusión social, lo que 
supone un proceso interactivo que involucra a muchos y diversos actores (cu-
yos esfuerzos deben ser coordinados y orientados) para atenuar algunos de 
los problemas sociales más acuciantes. Los mismos difieren en sus visiones, 
prácticas, mecanismos para llevar adelante la inclusión, actores intervinientes 
y sus formas de organización, por nombrar solo algunas variables a partir de las 
cuales estos enfoques pueden ser analizados.

Es por ello, que a continuación se agrupan y analizan los diversos enfoques, 
a partir de las que se podrían considerar variables claves en la distinción y 
comprensión de los mismos.

3.1. Mecanismo de inclusión
La primera diferenciación que es posible realizar es a partir de los mecanismos  
utilizados por cada enfoque para incluir a la población desfavorecida. De esta 
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manera, es posible diferenciar entre los enfoques que buscan la inclusión de 
población mediante el mejoramiento en el acceso a ciertos bienes y servicios o 
si por el contrario se busca su inclusión a través de la promoción del empode-
ramiento en dichos sectores.

 • Entre el primer grupo se encuentran tanto el enfoque BOP como el de 
inclusive business del PNUD y Below the radar pues dichos enfoques se centran 
en la inclusión de los pobres de los países en desarrollo mediante la genera-
ción de servicios y productos satisfactores de necesidades básicas, adaptados 
en un doble sentido, por un lado que se ajusten a las realidades locales, y por 
el otro que tengan precios accesibles a sus ingresos.

 • En el segundo grupo se encuentran los enfoques Grassroots innovation, 
Tecnologías sociales, Tecnologías para la inclusión social e Innovación Social, 
los cuales se centran no solo en la satisfacción de una necesidad o un proble-
ma socio-productivo cuya solución sea inexistente o insatisfactoria, sino que 
busca generar capacidades entre los beneficiarios de dichas acciones, convir-
tiendo a los mismos en actores partícipes y actores del cambio.

Debido a las características particulares del enfoque IIIS-CSIC-Udelar, cuyo 
espectro de análisis es muy amplio ya que no contempla solamente la innova-
ción sino también la investigación (que puede no llegar a plasmarse en inno-
vación), no es posible categorizarlo por esta variable de análisis puesto que 
dependerá de cada caso en particular.

3.2. Actores y roles 
Al analizar los dos grupos identificados respecto a los actores intervinientes en 
el proceso y el rol que asumen, se puede observar que:

 • En el primer grupo los tres enfoques consideran a los sectores de la po-
blación de menores ingresos como meros consumidores (en forma exclusiva, 
en el caso del enfoque BOP y principal aunque no exclusivamente en el caso 
de inclusive business y Below the radar). Esta distinción se debe al rol que jue-
gan los actores del sector productivo. En el caso del enfoque BOP, el proceso 
es llevado adelante por empresas multinacionales, las cuales se vinculan con 
otros actores como ONGs, divisiones gubernamentales y la misma población 
beneficiaria, principalmente a los efectos de adecuar los servicios y productos a 
las especificidades culturales de cada lugar, puesto que ésta es una estrategia 
pensada a escala planetaria. Mientras que en el caso de inclusive business y 
Below the radar, la población pobre además de ser principalmente consumidora 
puede ser integrada a la cadena de valor, tanto como empleados, emprendedo-
res u empresarios locales de pequeña escala. Contemplando así, un accionar 
más importante y en forma colaborativa, no como exclusivamente consultores, 
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por parte de los actores locales: población objetivo, ONGs, gobierno, sector 
científico académico y empresariado local. Es importante destacar que, estos 
enfoques (sobre todo en el caso del enfoque del PNUD) plantean innovaciones 
menos disruptivas que el anterior, puesto que buscan desarrollar soluciones a 
nivel territorial, con capacidades científico-tecnológicas autóctonas y no a esca-
la planetaria con grandes centros de I+D de multinacionales.

 • En el segundo grupo, la población en situación de vulnerabilidad social, 
cobra mayor preponderancia como actores co-creadores de las innovaciones, 
puesto que estos enfoques rescatan como factor clave la interacción de diver-
sos actores como la población local, ONGs, agencias gubernamentales, institu-
ciones del sistema científico académico, entre otros, para alcanzar una solución 
que mejore las condiciones de vida de la población. Aquí se busca una construc-
ción compartida, a través del diálogo entre los distintos tipos de conocimientos: 
locales, tradicionales y científico.

3.3. Forma de difusión e implementación de las soluciones a mayor escala 
Por último, resulta fundamental analizar ambos grupos de acuerdo a la forma 
de difusión e implementación de las soluciones a mayor escala.

 • El primer grupo de enfoques plantea soluciones a gran escala, llevadas 
adelante fundamentalmente por el sector empresarial. En el caso de BOP, se 
plantea que el mejor actor para llevar adelante un proceso a escala planetaria, 
puesto que las innovaciones podrían ser adaptadas para su incorporación tam-
bién en los países desarrollados, son las grandes corporaciones. Mientras que 
en el caso de Inclusive business y Bellow the radar innovation, las soluciones son 
planteadas a escalas más acotadas (locales y nacionales) e impulsadas por el 
sector empresarial local.

 • Por otro lado, en Grassroots innovation, Tecnologías sociales, Tecnologías 
para la inclusión social, Innovación Social y el enfoque IIIS-CSIC-Udelar, las nue-
vas soluciones son desarrolladas e implementadas por sus mismos beneficia-
rios, con la colaboración de otros actores, teniendo así alcance local. Es por ello 
que la primer forma de difusión de este tipo de experiencias es en la mayoría 
de los casos por proximidad, ya sea por adopción de la práctica por otro grupo 
en el mismo territorio, o porque alguna de las organizaciones participantes de la 
experiencia la replica con otro grupo. 

De esta manera, y debido a las características organizativas propias a este 
tipo de prácticas colaborativas y horizontales, la manera “natural” de superar 
la limitación que supone la difusión solamente por cercanía, tal como señalan 
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Fressoli, Smith y Thomas (2012) ha sido la de implementación de redes. En el 
caso del enfoque Grassroots innovation la red más conocida es The Honey Bee 
network, la cual tuvo su origen en India, pero actualmente difunde experiencias 
con comunidades e individuos de más de 75 países a través del boletín de no-
ticias que se publica en ocho idiomas diferentes (Gupta, 2000). 

En el caso de las Tecnologías sociales, podría indicarse como la principal 
a la Red de Tecnología Social de Brasil (RTS). Dicha red fue creada en el año 
2005, luego de cuatro años de debates sobre cuál era el mejor enfoque y forma 
de organización para concebir políticas de tecnología e inclusión social. Llegó 
a reunir más de 800 instituciones, generaron y difundieron una base de datos 
de tecnologías sociales y gestionaron proyectos por aproximadamente 200 mi-
llones de dólares. Su objetivo era empoderar personas, de forma de sembrar 
una transformación social a través de las capacidades adquiridas de proyecto 
a proyecto y de comunidad a comunidad. Sin embargo luego de siete años de 
constante crecimiento, en el 2012 a raíz del aumento en las controversias 
entre las organizaciones sociales partícipes y las instituciones financiadoras 
sobre la movilización de recursos y su gestión, la RTS fue suspendida por su 
Comité Coordinador (Thomas, Albornoz y Picabea, 2015).

En cuanto a las Tecnologías para la inclusión social, Juarez y Avellaneda 
(2011) señalan que en Argentina, las iniciativas de investigación y desarrollo 
orientadas a resolver problemas puntuales de exclusión social, normalmente, 
se encuentran aisladas, ocasionando superposición de actividades y descono-
cimiento de distintos desarrollos teóricos y artefactos tecnológicos disponibles, 
lo que resulta en una escasa utilización de las capacidades desarrolladas para 
nuevas experiencias.

Es en este contexto que desde el año 2009, comienza a surgir paulatina-
mente con la articulación de actividades de diversas ONGs, cooperativas de tra-
bajo y actores del sistema científico-tecnológico la RedTISA, que  se constituye 
como tal en el año 2011. Siendo el objetivo de dicha red:

“Organizar, articular e integrar un conjunto de instituciones y organizaciones 
públicas y privadas (universidades, ONGs, cooperativas de trabajo, centros 
de desarrollo e investigación, entre otras) con el propósito de contribuir al 
desarrollo sostenible del país mediante la comunicación, formación y fomen-
to de la difusión y asesoramiento para la reaplicación de Tecnologías para 
la Inclusión Social (TIS).”7

7) Extraído de su página web: http://www.redtisa.org/es/index.php
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En en el caso de las Innovaciones sociales, en América Latina, en lugar 
de las redes como forma de superar la difusión por cercanía, esta función ha 
sido llevada a cabo por un organismo internacional, puesto que el concurso 
organizado CEPAL junto a la fundación Kellogg durante los años 2004 y 2010 
no solo se planteó el objetivo identificar y analizar en profundidad experiencias 
desarrolladas en veinte países de ALyC, sino también su difusión y promoción 
de la réplica creativa a través foros virtuales, encuentros nacionales y talleres 
internacionales y giras nacionales8. Actividad que ha se ha sido extendida en el 
tiempo, más allá del concurso, por parte de la CEPAL.

4. Algunas reflexiones finales
En estas páginas hemos recorrido y caracterizado ocho enfoques que proponen 
de diversas maneras incluir a la población vulnerable de los países en desarro-
llo, a partir de tres aspectos considerados claves: 1.mecanismos de inclusión; 
2. actores intervinientes en el proceso y el rol que asumen en los mismos; y 
por último, 3. forma de difusión e implementación de las soluciones a mayor 
escala. Luego, se ha sistematizado el análisis, pudiéndose detectar dos grupos 
que comparten (en algunas variables, con cierto grado de flexibilidad) estas 
características.

El primer grupo, compuesto por los enfoques: BOP, inclusive business del 
PNUD y Below the radar, considera la inclusión social desde un punto de vista 
restrictivo, igualándolo exclusivamente a la carencia de acceso a determinados 
bienes y servicios. De esta manera se considera a la población objetivo: los 
pobres, principalmente como consumidores, asignándoles una baja o nula par-
ticipación del sistema (ONGs, gobierno, etc.) centralizándose el proceso en el 
sector empresarial. 

Por otro lado, podría decirse que el segundo grupo integrado por: Grassroots 
innovation, Tecnologías sociales, Tecnologías para la inclusión social e Innova-
ción Social, considera la inclusión desde una perspectiva más holística, a partir 
de la cual la inclusión se da no solo a través del consumo sino mediante la 
generación y fortalecimiento de capacidades en los grupos desfavorecidos. De 
esta manera, se considera a la población vulnerable o excluida como actores 
con conocimientos y habilidades válidas capaces de generar innovaciones que 
satisfagan necesidades que no han sido cubiertas ni por el mercado ni el go-
bierno. Así mismo estos enfoques plantean la cooperación horizontal, solidaria 
y democrática entre distintos actores del sistema.

8) http://www.cepal.org/es/experiencias-en-innovacion-social-en-america-latina-y-el-caribe-cepal- 
kellogg
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De esta manera, al comparar globalmente ambos grupos, se podría concluir 
que la principal distinción es la lógica que impera detrás de cada enfoque. Pues 
las visiones  del 1er grupo se enmarcan en la lógica estrictamente capitalista, 
buscando apaliar la pobreza vía mercado. Incentivando al sector productivo a 
ver en la población de menores recursos un mercado próspero, en el cual, ge-
nerar innovaciones que satisfagan sus necesidades básicas, se convierte en 
una estrategia de maximización de beneficios. Mientras que los enfoques del 
segundo grupo, apelan a reconocer y valorar los conocimientos tradicionales, 
la organización comunitaria, y la capacidad local para generar innovaciones que 
satisfagan por una vía alternativa, o no, al mercado, necesidades que hasta el 
momento no tuvieron (o no fue lo suficientemente buena) respuesta por parte 
del mercado o el gobierno. Pero sobre todo poniendo en pie de igualdad este 
tipo de conocimientos y capacidades locales con el conocimiento científico y tec-
nológico formal, construyendo en forma interactiva un nuevo conocimiento, ale-
jado de los principios intervencionistas de las tradicionales políticas públicas.

En cuanto al enfoque IIIS-CSIC-Udelar, como se señaló anteriormente, el es-
pectro de acción es muy amplio ya que no contempla solamente la innovación 
sino también la investigación (que puede no llegar a plasmarse en innovación), 
de esta manera sus características dependen de cada caso en particular.

Finalmente, como se observa a partir de las distintas definiciones de los 
enfoques Grassroots innovation, Tecnologías sociales, Tecnologías para la in-
clusión social e Innovación Social (según la CEPAL), los objetivos, los medios 
o instrumentos por el cual alcanzarlos, los actores intervinientes y el rol de los 
mismos, encuentran gran cantidad de puntos en común, por lo cual cabria la 
posibilidad de encontrar un enfoque que los englobe. Sin embargo, tal como 
señalan Thomas, Albornoz y Picabea (2015) para el caso argentino, siendo po-
sible extender al territorio latinoamericano, es relevante indicar que no se ter-
mina de consolidar las implicancias de la multiplicidad de enfoques como tema 
de debate entre los diferentes actores de la comunidad científica-tecnológica.
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Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Introducción
PRODOCOVA es un Programa de Interés Institucional de la Universidad Nacional 
del Litoral, con asiento en la Facultad de Ciencias Agrarias, orientado a la Do-
cumentación, Conservación y Valoración de la Flora Nativa de Argentina. Dicho 
Programa depende de Rectorado a través de las Secretarías de Extensión, Vin-
culación Tecnológica y Desarrollo Productivo, y Ciencia y Técnica.

En dicho Programa participan docentes-investigadores correspondientes a 
los Departamentos de Biología Vegetal (de las asignaturas Botánica Sistemá-
tica Agronómica, Genética, Biología Celular y Mejoramiento Vegetal y Animal), 
Ciencias del Ambiente (de las asignaturas Ecología y Mecanización Agrícola) y 
del departamento de Producción Vegetal (de las asignaturas Cultivos Intensivos 
y Dasonomía) de la carrera de Ingeniería Agronómica. 

El objeto del Programa es documentar la flora nativa en el Herbario “Arturo 
Ragonese” de la UNL, conservar recursos fitogenéticos en el Banco de Germo-
plasma “Ing. Agr. José Mario Alonso” de la UNL y ponerlos en valor a través de 
un trabajo académico interdisciplinario con vinculación y participación activa de 
productores, técnicos y empresas. 

A continuación, se presenta una síntesis de algunas de las acciones realizadas 
en el marco del Programa que resultaron en diversas estrategias de extensión.

viajes de colectas, documentación y conservación de germoplasma 
En el marco del Programa se realizan viajes a distintas provincias argentinas en 
los que se documenta la flora del lugar a través de la colecta de especímenes 
que se herborizan y conservan en el Herbario “Arturo E. Ragonese” de la FCA-
UNL. Dicho Herbario, reconocido internacionalmente bajo la sigla “SF” (inscrip-
to en el Index Herbariorum –registro internacional de colecciones botánicas-, y 
en el Sistema Nacional de Datos Biológicos) con cerca de 25 mil especímenes 
constituye un importante patrimonio de la Universidad Nacional del Litoral, y es 
el centro de referencia de la flora provincial y regional. Además de la represen-
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tar la flora de distintas regiones de Argentina, en su colección se conservan 
especímenes de Bolivia, Brasil y Paraguay.

Asociada al Herbario se dispone de una importante colección fotos de la 
flora y de los principales tipos de vegetación de cada una de las ecorregiones 
de Argentina. Dicha colección, compuesta por unas 24 mil fotografías, se halla 
reunida en el  banco de imágenes IRUPÉ. Dicho banco permite la búsqueda por 
múltiples criterios (familia, género, especie, nombre vulgar, ecorregión, etc.), y 
cada imagen va acompañada de la información taxonómica, datos del lugar y 
fecha, donde fue tomada, además de documentarse la misma con un ejemplar 
herborizado y conservado en el Herbario SF.

De las especies priorizadas por sus potencialidades como forrajeras, orna-
mentales, frutales, forestales y apícolas, se colectan semillas que se conservan, 
previo tratamiento, en el Banco de Germoplasma “Ing. José M. Alonso” de la 
FCA-UNL. Este Banco, único en el país en conservar este tipo de germoplasma, 
cuenta actualmente con unas 500 entradas. A modo de ejemplo, en el caso par-
ticular de las especies con potencial forrajero, se conservan colecciones de se-
millas únicas de los géneros Bromus, Elymus, Pappophorum, Setaria, Sporobolus 
y Trichloris, entre las gramíneas, y Adesmia, Aeschynomene, Chamaecrista, Des-
manthus, Desmodium, Macroptilium y Rhynchosia, entre las leguminosas. Entre 
las especies frutales se colectaron semillas de Eugenia uniflora (“ñangapirí”), 
Eugenia myrcianthes (“Ubajay”) y Acanthosyris falcata (“Saucillo”).

En algunas especies, además de semillas se colectaron plantas vivas (p.e. 
Trixis praestans, Eugenia uniflora) u otros propágulos que permitan su multipli-
cación, como bulbos o tubérculos (p.e. Sinningia tubiflora, Sinningia warmingii), 
estacas (p.e. Croton urucurana, Gleditsia amorphoides, Vasconcellea quercifolia), 
las que se instalan bajo cultivo en el Jardín de Introducción de la FCA.

Los viajes de colecta constituyen un aspecto clave para el desarrollo de 
cualquier intento de introducir a cultivo algunas de las especies nativas, ya que 
en ellos se trata de recolectar la mayor variabilidad posible de las especies 
priorizadas. Estos viajes resultan onerosos, ya que involucran varios días de du-
ración y muchos kilómetros de recorridas. Por ello, el empleo de herramientas 
basadas en sistemas de información geográfica (Marinoni y otros, 2015) nos 
ha permitido hacer más eficiente la colecta de germoplasma.

Extensión
En relación con la valoración de la vegetación y de las especies nativas, en los 
últimos 5 años se dictaron numerosas charlas y conferencias (Pensiero 2016 
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a, b, c, 2015, 2014, 2013, 2012 a, b, c) y talleres (Pensiero, 2017; Pensiero 
y Zabala, 2014).

Para la difusión de las potencialidades que presentan nuestras especies na-
tivas, se están desarrollando en el marco del Programa dos proyectos de exten-
sión, uno referido a “Nuestras plantas del Espinal” y el otro al “Fortalecimiento 
de emprendimientos productivos a pequeña escala a partir del cultivo e indus-
trialización de frutas nativas y exóticas, en clave de economía social”. El prime-
ro aborda la falta de conocimientos sobre la diversidad de la flora y vegetación 
nativa del centro de la provincia de Santa Fe, su riqueza y sus usos actuales 
y potenciales, y los servicios ambientales que estas prestan, proponiendo ac-
tividades áulicas y salidas a campo con alumnos de Escuelas Primarias de la 
región. El segundo se desarrolla con el grupo de “dulceras” pertenecientes a la 
Asociación de Pequeños Productores de Alejandra y Zona (APPAZ) a través de 
capacitaciones y la diagramación y plantación de un huerto frutal en el que se 
incluyen algunas de las especies nativas estudiadas. En este último proyecto 
se trabaja en conjunto con el Programa de Extensión de Economía Social y So-
lidaria de la Universidad Nacional del Litoral. 

Otra acción de difusión, se realiza a través de un SAT entre la Universidad 
Nacional del Litoral y la Fundación Vida Silvestre Argentina, ejecutado entre 
2016 y 2017, para la elaboración de una “Guía de campo de herbáceas del 
Chaco Húmedo”, con énfasis en especies silvestres forrajeras que se encuen-
tran en los pastizales naturales de dicha región.

Recientemente se ha creado, en el marco del Programa y a instancias de 
una inquietud de alumnos del Centro de Estudiantes de nuestra Facultad, un 
“Voluntariado sobre Flora Nativa”, cuyos objetivos son priorizar, documentar, 
colectar, conservar y multiplicar especies ornamentales y forestales nativas. 
Finalmente se difundirá su plantación mediante la entrega de plantines a diver-
sas instituciones de la sociedad civil.

Un aspecto relevante de nuestro trabajo de extensión es el realizado con 
forrajeras nativas, producto de más de 15 años de proyectos de investigación 
y desarrollo con forrajeras nativas. En el marco del Programa se desarrollaron, 
en los últimos 10 años, 16 proyectos de investigación, 11 financiados por UNL, 
un PIP-CONICET, dos proyectos PICTO financiado por la ANPCyT, Ministerio de 
Ambiente de Nación y UNL, dos PIC financiado por ANPCyT, y un PDTS financia-
do por CONICET. Estos proyectos permitieron conocer la biología de especies 
valiosas e incorporarlas a programas de mejoramiento genético. Fruto de estos 
proyectos desarrollaron 7 tesis doctorales, 6 becas de CONICET, 3 doctorales y 
3 posdoctorales, 4 cientibecas, más de 10 tesinas, y numerosas adscripciones 
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de alumnos en actividades de investigación, docencia y extensión relativas a las 
temáticas del Programa. Se inscribieron ante el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE) seis nuevos cultivares forrajeros, propiedad de la Universidad Nacional 
del Litoral: Cv “Don Augusto” de Macroptilium erythroloma; Cv. “Mancebo” de 
Macroptilium lathyroides, Cv. “Kakan” de Desmanthus virgatus; Cv. “Titaquin” de 
Desmanthus leptophyllus, y los cultivares “Munay” y “Yachay” de Melilotus albus.

Para la difusión de los cultivares se encuentran vigentes convenios de vin-
culación tecnológica con la empresa semillera Oscar Peman y Asociados  (UNL, 
2014) y con la Asociación de Pequeños Productores de Alejandra y Zona (AP-
PAZ) (UNL, 2016).

Fruto de dichos convenios, y en el marco de diversos proyectos de desarro-
llo social y territorial, se trabaja con la Empresa Peman y Asociados, APPAZ y 
la delegación Santa Fe de la Secretaría de Agricultura Familiar con la finalidad 
de producir semillas a pequeña escala para uso propio y comercialización del 
excedente. A tal fin se presentaron varios proyectos para financiar estas acti-
vidades, entre ellos un CAI+D Orientado financiado por UNL (ya ejecutado) y 
dos proyectos aún en ejecución: un PDTS financiado por CONICET y un PICTO 
cofinanciado entre la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y 
el Ministerio de Ambiente de Nación. 

Con el mismo objeto se está ejecutando (2017-2019) un proyecto presenta-
do en conjunto con la empresa Peman y Asociados al Fondo Tecnológico Argen-
tino (FONTAR) el que financia, a través de un Aporte No Reembolsable (ANR), la 
reconversión de pequeños productores ganaderos a partir del desarrollo y trans-
ferencia de tecnología para la producción de semillas forrajeras. Dicho proyecto 
prevé, entre otros, la compra de una cosechadora y la construcción de un galpón 
para el procesamiento y guarda de las semillas, y el compromiso de compra por 
parte de la empresa de las semillas excedentes que cosechen los productores.

Una síntesis de este trabajo fue presentado por Zabala y otros (2015) en la 
Red de cultivos no tradicionales de agricultura familiar del XVII Foro de Decanos 
de Facultades de Agronomía del Mercosur, Bolivia y Chile y en el Congreso de la 
Asociación Argentina de Producción Animal (Zabala y otros, 2014).

En relación con estos temas se realizó un taller, en la localidad de Alejandra, 
provincia de Santa Fe, en el que participaron 120 pequeños productores de la 
región. Dicho taller versó sobre “Mejoramiento de leguminosas forrajeras nati-
vas con la participación de pequeños productores en la producción de semillas”.

Por último, nuestro grupo ha sido distinguido en junio de este año con un 
premio en un concurso organizado por FIDA-MERCOSUR, una organización per-
teneciente a la Reunión Especializada en Agricultura Familiar del MERCOSUR 
ampliado (ya que incluye a países como Chile y Ecuador). Nuestro grupo de tra-
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bajo presentó la experiencia realizada con APPAZ y recibió uno de los 8 premios 
otorgados en un concurso donde se presentaron más de 100 experiencias inter-
nacionales sobre el desarrollo de buenas prácticas para la Agricultura Familiar.
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Resumo
O Programa de Estágio Social Curricular (PESC) apresenta-se como uma ativi-
dade extensionista através de uma modalidade multidisciplinar, implementado 
pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), tendo como objetivo maior o de 
incorporar a participação dos estudantes universitários, a interação dos Depar-
tamentos Acadêmicos e a sociedade dos municípios do Estado do Amazonas, 
Brasil. O PESC, assim, consiste em uma atividade programática que busca con-
tribuir para a redução de problemas de natureza social, econômica e ambiental, 
enfrentados pelas populações de baixa renda. O Programa será coordenado 
pelas Pró-reitorias de Ensino (PROEG) e Extensão (PROEXT), em parceria com 
os Ministérios do Desenvolvimento, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, 
além da iniciativa privada, SUFRAMA, e as Prefeituras Municipais. O PESC, des-
sa forma, é um Programa diferenciado que apresenta soluções inovadoras e 
sustentáveis de inclusão social e de socialização de conhecimentos.
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1. Introdução
O Programa de Estágio Social Curricular (PESC) constitui-se em uma atividade 
programática de caráter multidisciplinar, a ser implementada pela Universidade 
Federal do Amazonas (UFAM). Apresenta, como objetivo, incorporar a partici-
pação dos estudantes universitários, das mais diversas áreas, no trabalho de 
redução das desigualdades sociais e regionais, com vistas a contribuir para a 
redução dos problemas sociais e econômicos que mais afligem as populações 
de baixa renda dos municípios amazonenses.

Nesse sentido, o PESC busca integrar os participantes no contexto da polí-
tica de desenvolvimento nacional, efetivando uma estreita relação entre Univer-
sidade e Sociedade, entre o saber acadêmico e o saber popular, tendo, por sua 
vez, fundamentação e respaldo legais na Resolução nº 001/2012, da Câmara 
de Extensão e Interiorização (CEI).

Dessa forma, pretende-se promover um plano estratégico para as atividades 
e operações dos próximos anos, priorizando o desenvolvimento das comuni-
dades locais. O trabalho será definido após a verificação das análises e dos 
resultados obtidos nos municípios em que as demandas forem realizadas.

Com esta estruturação, as operações devem ser classificadas e desempe-
nharão trabalhos específicos na área em que serão realizadas as ações. Este 
Programa fomentará o financiamento das ações, por meio de parcerias e pa-
trocínios, como forma de complementar os recursos orçamentários disponíveis 
nos municípios. 

O Programa proporcionará aos departamentos acadêmicos a oportunidade 
de interagirem, prioritariamente, com as comunidades carentes, através da ela-
boração de projetos e atuação dos estudantes, a partir do 5º período. Com a 
iniciativa, os universitários poderão dividir o conhecimento adquirido na UFAM 
e sugerir soluções inovadoras às comunidades. O objetivo fundamental, assim, 
é contribuir com soluções sustentáveis para a inclusão social nos municípios 
com baixos índices de desenvolvimento (IDH).

Essas ações deverão ser definidas em consonância com o calendário esta-
belecido pela Pró-reitoria de Graduação (PROEG), prioritariamente, nos municí-
pios onde a UFAM tem Unidades Acadêmicas.

O PESC será uma ação coordenada pelas Pró-reitorias de Ensino e de Ex-
tensão da UFAM, em parceria com os Ministérios do Desenvolvimento, do Exér-
cito, da Marinha e da Aeronáutica, com a iniciativa privada, SUFRAMA, e com 
as Prefeituras Municipais, as quais deverão proporcionar o suporte logístico 
necessário ao desenvolvimento das atividades do estágio em cada município.

O PESC caracteriza-se por ser um esforço concentrado da UFAM e das pre-
feituras, pela aliança entre os estudantes universitários e as comunidades, e 
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pela busca de soluções técnicas e participativas, que possam contribuir, efeti-
vamente, para o desenvolvimento regional autossustentável e para a melhoria 
substancial da qualidade de vida das populações mais carentes.

Fonte:http://imagensparacelularblog.blogspot.com.br/2012/11/mapa-do-amazonas-para-imprimir-e.html

2. Justificativa
O papel principal da universidade, em qualquer país do mundo, é produzir con-
hecimentos novos sobre sua realidade, de modo a oferecer soluções concretas 
para os problemas que a sociedade apresenta.

Nos chamados países desenvolvidos, sobretudo os localizados no continen-
te europeu, as universidades já vêm, há algum tempo, cumprindo essa tarefa e, 
anualmente, têm renovado os conhecimentos por elas produzidos. Nesse sen-
tido, elas acabam priorizando as atividades de pesquisa em relação ao ensino.

Na América Latina, as universidades não devem seguir o modelo adotado 
nos países europeus, em razão da sua condição de continente subdesenvolvi-
do, onde as prioridades precisam recair sobre a solução dos problemas sociais, 
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sobretudo aqueles que mais atormentam e debilitam as comunidades, como 
é o caso da má distribuição de renda, do analfabetismo, do desemprego e da 
falta de saneamento básico.
Assim, levando-se em consideração essa variável, as universidades 
brasileiras, como a maioria de suas congêneres latino-americanas, inclui, em 
seus objetivos, além do ensino e da pesquisa, a atividade de extensão. 

Fonte: http://imagensparacelularblog.blogspot.com.br/2012/11/mapa-do-amazonas-para-imprimir-e.html

No entanto, devido à ausência de uma tradição de pesquisa nas nossas uni-
versidades voltada, efetivamente, para solução dos problemas nacionais, e às 
imposições de políticas ditadas sob as rédeas do grande capital financeiro, em 
função da posição desfavorável do Brasil na nova Divisão Internacional do Tra-
balho, as verbas oriundas do exterior, destinadas à produção de conhecimento 
e às atividades de extensão, são subtraídas e monitoradas pelos órgãos inter-
nacionais de fomento, fazendo com que as instituições universitárias acabem 
realizando um ensino reprodutivo e de baixa qualidade, pesquisas sem relevân-
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cia científica, e atividades de extensão comumente divorciadas das demandas 
sociais concretas.

Diante dessa realidade, e entendendo que a preservação dos recursos na-
turais da Amazônia não será possível nos marcos de um contexto de miséria, 
desemprego e exclusão social, a Universidade Federal do Amazonas, em razão 
da posição estratégica que ocupa no âmbito da região detentora da maior bio-
diversidade do planeta, se sente responsável pela tarefa de contribuir para a 
promoção de uma política de desenvolvimento autossustentável efetiva, capaz 
de preservar o meio ambiente e garantir, simultaneamente, melhor qualidade 
de vida e progresso para o conjunto da sua população.

Com efeito, a Universidade Federal do Amazonas propõe a ampliação de suas 
ações no campo da extensão acadêmica, estabelecendo uma relação estreita 
com a atividade de ensino, com o objetivo de efetivar um programa de interação 
e integração político pedagógica nas comunidades carentes, prestando serviços 
nas mais diferentes áreas do saber e, assim, resgatar a dívida social para com 
as populações mais pobres da Região, responsáveis pela manutenção e funcio-
namento da estrutura da Instituição, através do pagamento de impostos.

A proposta em tela, aqui denominada de Programa de Estágio Social Curri-
cular (PESC), assume um caráter científico à medida que possibilita aos for-
mandos estagiários a testagem, na sociedade, de conhecimentos teóricos ad-
quiridos em sala de aula, configurando, desse modo, uma atividade também de 
natureza pedagógica e social.

Assim, o PESC constitui uma atividade de extensão e ensino a ser desenvol-
vida pelos discentes dos cursos de graduação da UFAM, nas regiões periféricas 
de Manaus e do interior do Estado, com vistas a contribuir para minimizar os 
problemas sociais e econômicos que mais afligem as populações de baixa 
renda e, desse modo, integrá-los no contexto da política de desenvolvimento 
nacional por que passa o Brasil atualmente.

3. Objetivos

3.1. Geral
a) Estabelecer estratégias de crescimento progressivo, apoiado na cons-
trução do conhecimento dos processos, da metodologia e da realidade do 
município atendido, concentrando os esforços e os recursos, focando em 
áreas selecionadas, para obter retornos sociais significativos. 
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3.2. Específicos
a) Contribuir para a formação, no universitário da UFAM, de uma consciência 
amazônica e de cidadania;
b) Integrar o estudante da UFAM ao processo de desenvolvimento regional, 
por meio de ações participativas sobre a realidade do Estado;
c) Despertar no universitário da UFAM o sentimento de responsabilidade 
social coletiva em prol do desenvolvimento e da defesa dos interesses 
regionais;
d) Estimular nos professores e estudantes universitários a produção de pro-
jetos coletivos locais, em parceria com as comunidades assistidas;
e) Propiciar a interação entre ensino-extensão, de modo a que o univer-
sitário possa, simultaneamente, ensinar e aprender com os membros da 
comunidade nas áreas de desenvolvimento do Estágio, realizando a práxis 
social tendo como ponto de partida a integração entre saber científico e 
saber popular;
f) Viabilizar o cumprimento da Meta 12.7 do Plano Nacional de Educação – 
PNE, Lei nº 13.005/2013 (2011-2020), que consiste em implantar o Progra-
ma de Desenvolvimento da Extensão Universitária em todas as Instituições 
Federais de Ensino Superior no decênio 2011-2020 e “assegurar que, no mí-
nimo, 10% do total de créditos exigidos para a graduação no ensino superior 
no País será reservado para a atuação dos alunos em ações extensionistas”;
g) Conjugar as necessidades locais, as habilidades universitárias e as polí-
ticas públicas;
h) Estabelecer parcerias entre a Universidade, os conselhos comunitários, 
as prefeituras, as instituições públicas e a iniciativa privada.

4. Diretrizes
a) Contribuir para o desenvolvimento sustentável nas comunidades carentes, 
usando os conhecimentos profissionais adquiridos no âmbito da academia;
b) Estimular a busca de soluções para os problemas sociais da população, 
formulando políticas públicas locais, participativas e emancipadoras;
c) Contribuir para com a formação acadêmica do estudante, proporcionan-
do-lhe o conhecimento da realidade amazonense e o incentivo à sua respon-
sabilidade social;
d) Manter articulação com os órgãos governamentais e não-governamentais, 
em seus diferentes níveis, para evitar a pulverização de recursos financeiros 
e a dispersão de esforços em ações paralelas;
e) Assegurar a participação da população na formulação e no controle 
das ações.
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5. Ações de Estágio
O PESC deverá ser desenvolvido através de ações que priorizem o atendimento 
às necessidades sociais, ambientais e econômicas da população, favorecen-
do a implantação de uma política de produção e de geração de emprego e 
renda, nos municípios amazonenses, de acordo com os planos municipais em 
execução e os Projetos de Desenvolvimento Regional Autossustentável. A as-
sistência social episódica e o clientelismo não deverão integrar esta proposta. 

O PESC, vale salientar, não substituirá o Poder Público em nenhuma hipó-
tese, e não assumirá responsabilidades nem atribuições das administrações 
municipais nas localidades receptoras de ações.

5.1. Poderão ser realizados dois tipos de ações de Estágio
a) Ações de interiorização, com deslocamento de estudantes para os muni-
cípios do interior do Estado;
b) Ações na Capital, com a participação de estudantes na Periferia de Manaus;
c) As horas consignadas aos discentes pela participação nas atividades do 
PESC, poderão ser convertidas em créditos e computadores para o cumpri-
mento da meta 12, desafio 07 do Plano Nacional de Educação (PNE).

Ambas modalidades computarão um total de 180 horas (12 créditos), sen-
do que, no interior, as atividades serão em dias corridos (8 horas diárias em 
até 28 dias úteis). Na Capital tais atividades serão realizadas aos sábados (8 
horas durante 21 sábados). Em relação ao professor, seus atos serão nortea-
dos a partir da aprovação da Resolução de curricularização da extensão.

Somente poderão fazer o estágio na capital os estudantes que comprova-
rem, através de contrato assinado em Carteira Profissional, vínculo empregatí-
cio em Manaus, assim como os provedores de família que comprovarem não 
poderem se ausentar da capital por motivos amparados em Lei.

5.2. Atuação do PESC
Independentemente do tipo ou modalidade da ação, o PESC deverá atuar: 
1) realizando diagnóstico sócio educacional e econômico, buscando levantar 
os principais problemas e necessidades das comunidades; 2) desenvolvendo, 
em benefício de uma comunidade, ações selecionadas a partir de levanta-
mentos anteriores, elaborados pelos Departamentos Acadêmicos Específicos 
da UFAM; 3) e outras formas ou propostas aprovadas pelos Departamentos 
Acadêmicos da UFAM;

Observação: Os estudantes universitários participarão das atividades, inte-
grando uma equipe do seu Departamento.
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O PESC começará a vigorar a partir da aprovação nas Câmaras de Ensino e 
de Extensão e no Conselho Superior Competente da Universidade, tornando-se 
atividade pedagógica obrigatória, e exigência curricular condicional ao protocolo 
de recebimento do diploma de graduação.

Após seguir todos os trâmites de discussões democráticas ao interior dos 
colegiados de cursos e dos Conselhos Superiores, e de configurar-se como tex-
to legal, o PESC entrará em vigor a partir de janeiro de 2018, tornando-se ativi-
dade complementar de todos os cursos da Universidade Federal do Amazonas.

A Resolução do CONSUNI (o Conselho Universitário superior da UFAM) es-
tabelecerá princípios gerais norteadores do Estágio, mas a metodologia das 
ações será de responsabilidade dos Departamentos Acadêmicos, com base na 
natureza de cada curso.

Assim, os cursos de Estatística, Ciências Sociais e Serviço Social, por exem-
plo, poderão assumir a tarefa de diagnosticar, através de pesquisa de campo, a 
realidade social e econômica das populações carentes nos Municípios, identifi-
cando: 1) situação de submoradia; 2) nível de assistência em saúde; 3) índice 
de analfabetismo; 4) condição de nutrição; 5) número de membros por família; 
6) renda familiar; 7) número de desempregados, etc. (Conforme modelo de 
pesquisa em anexo).

O PESC buscará, também: 1) priorizar áreas que apresentem maiores índi-
ces de pobreza e exclusão social (menores IDH’s), bem como áreas isoladas do 
Estado do Amazonas que necessitem de maior aporte de bens e de serviços; 
2) buscar garantir a continuidade das ações desenvolvidas; 3) e democratizar o 
acesso às informações sobre benefícios, serviços, programas e projetos, assim 
como recursos oferecidos pelo Poder Público e pela iniciativa privada e seus 
critérios de concessão.

6. Organização
A estrutura organizacional do PESC é constituída pelo Comitê de Orientação e 
Supervisão (dois membros indicados pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 
– PROEG e dois membros indicados pela Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT).

O Comitê de Orientação e Supervisão do PESC tem por objetivo: 1) acom-
panhar, fiscalizar a execução das ações do Estágio; e 2) orientar a política de 
atuação dos estudantes, os quais participarão das atividades do PESC integran-
do uma equipe multidisciplinar e multissetorial. Cada equipe terá dois profes-
sores/monitores que, por sua vez, coordenarão as ações nas áreas de atuação
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7. Metodologia de Implantação
O PESC deve ser implantado de forma progressiva e consistente, de acordo com 
as seguintes estratégias:

a) Levantamento do IDH dos Municípios (Pela Pró-Reitoria de Extensão);
b) Contatos com as Prefeituras Municipais para exposição do PESC (Pela 
Pró-Reitoria de Extensão);
c) Aplicação da Pesquisa/diagnóstico para Identificação e localização dos 
problemas sociais e econômicos do Município (Pelos alunos do Curso de 
Estatística);
d) Elaboração do Mapa da Exclusão Social do Município (Pelos alunos de 
Geografia);
e) Elaboração do Programa Estratégico de Desenvolvimento Autossustentá-
vel - PEDRAS (Pela Pró-Reitoria de Extensão);
f) Apresentação e discussão do Programa Estratégico com os Departamen-
tos Acadêmicos a serem envolvidos nas ações;
g) Acertos da Operacionalização da logística com as Prefeituras e Forças 
Armadas (Pela Pró-Reitoria de Extensão);
h) Reunião com os Coordenadores e Estudantes de cada área envolvida, 
para preparação da viagem (Pela PROEG e PROEXT);
i) Deslocamento das equipes para os municípios e início das ações no inte-
rior e na periferia da Capital;
j) Conclusão do estágio, retorno e elaboração do relatório de avaliação (pra-
zo de 20 dias para a entrega), pelos coordenadores de equipe.

Após a conclusão do diagnóstico socioeconômico, os relatórios da pesquisa 
deverão ser encaminhados aos membros do Curso de Geografia para a elabo-
ração do Mapa da Exclusão Social, objetivando a efetivação de um instrumen-
tal visual prático para a identificação dos problemas em cada área mapeada. 
Concluído o mapa, este será encaminhado junto com os relatórios da pesquisa 
aos diferentes departamentos acadêmicos da UFAM, de modo a servirem de 
elementos–base para a elaboração dos seus respectivos Planos de Estágio.

Assim, considerando o diagnóstico, a comunidade acadêmica discutirá for-
mas de intervenção de cada Curso na realidade, propondo ações específicas na 
sua área de conhecimento e a concretização de um Projeto Político-Pedagógico 
específico (Modelo de Projeto Anexo). 

De acordo com a demanda, os alunos do Curso de Odontologia, por exem-
plo, poderão elaborar projetos direcionados à saúde preventiva, palestras sobre 
higiene bucal, sobre escovação adequada, realizações de ações de obturação e 
combate à cárie, extração dentária, etc. 
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Do mesmo modo, os estudantes do Curso de Medicina poderão desenvolver 
palestras na área de saúde preventiva, realizar ações curativas, auxiliar os mé-
dicos nas ações cirúrgicas, fazer acompanhamento a gestantes, etc.

Nessa esteira de ações, os estudantes de Pedagogia poderão desenvolver 
atividades de alfabetização de adultos e palestras sobre educação e cidada-
nia, enquanto os formandos de engenharia poderão contribuir com projetos de 
construção de poços artesianos e fossas biológicas em sistema de mutirão, 
humanização de moradias e construção de calçadas, etc.

Os estudantes de economia poderão orientar projetos de empreendedoris-
mo, formação de cooperativas de trabalhadores e de geração de emprego e ren-
da. Os alunos de contabilidade poderão orientar a abertura de micro empresas 
e de inclusão de trabalhadores informais na atividade formal, etc. 

Estas são algumas ações que julgamos pertinentes e possíveis de serem 
executadas. No entanto, elas figuram aqui apenas como sugestão. A tarefa de 
definir as prioridades e os tipos de ações constitui uma prerrogativa dos Depar-
tamentos Acadêmicos, com base na demanda socioeconômica diagnosticada 
e constante do Planejamento Estratégico de Desenvolvimento Regional Auto 
Sustentável (PEDRAS). 

Para realizar o Estágio Social Curricular Multidisciplinar, o estudante da 
UFAM deverá haver concluído, pelo menos, o 5º período da matriz curricular do 
seu Curso. 
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8. Recursos

8.1. Humanos
a) Estudantes dos mais diversos cursos da UFAM;
b) Professores (tutores) designados pelos seus departamentos acadêmicos 
em reunião dos respectivos Colegiados (com ata comprobatória).

8.2. Materiais 
Os recursos relativos a materiais de consumo serão providos pelas Pró-Reito-
rias de Ensino de Graduação (PROEG) e Extensão (PROEXT) e pelas Prefeituras 
Municipais.

8.3. Financeiros:
Os recursos financeiros serão providos pelas prefeituras e órgãos da iniciati-
va privada.

9. Apoio Logístico
a) O deslocamento dos estudantes para o interior será feito através de avião 
ou barco e contará com a colaboração das Forças Armadas e das Prefeitu-
ras Municipais;
b) A hospedagem e a alimentação nos municípios ficarão à cargo das Prefei-
turas beneficiadas, obedecendo a cronograma prévio;
c) O deslocamento dos estudantes na capital será feito através de ônibus 
da UFAM, a partir de locais previamente estabelecidos.
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10. Cronograma de Execução: 2018

ATIVIDADES Ago Set Out Nov

1- Remessa do Projeto à PROEG/
PROEXT 

X

2- Encaminhamento aos Departamen-
tos Acadêmicos para discussão, ava-
liação e sugestões

X

3- Prazo para modificações sugeridas 
pelos Departamentos Acadêmicos

X

4- Redação Final do Projeto de Reso-
lução

X

5- Encaminhamento para apreciação 
e votação no Conselho de Ensino e 
Pesquisa

X

6- Encaminhamento para apreciação 
e votação no Conselho Universitário

X

7- Contatos com as Prefeituras Mu-
nicipais

X

8- Contatos com os Comandos da Ae-
ronáutica e da Marinha

X

9- Contatos com órgãos da Iniciativa 
Privada

 X

10- Treinamento e Preparação das 
equipes

 X

11- Início da Implementação
JULHO
2018
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FLUXOGRAMA DA PROPOSTA PARA O ESTÁGIO SOCIAL CURRICULAR (PESC)

Universidade Federal do Amazonas

Pró-Reitoria de Extensão (Proext)

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg)

S

A

P

I

Ê

N

C

I

A

6-  Apresentação e discussão 
do Programa Estratégico com 

os Departamentos Acadêmicos 
a serem envolvidos nas ações

5- Elaboração do Programa 
Estratégico (PEDRAS) 

(Pela Pró-Reitoria de Extensão) 

7- Acertos da Operacionalização 
da logística com as  Prefeituras 

e Aeronáutica

4- Elaboração do Mapa da 
Exclusão Social do Município 
(Pelos alunos de Geografia)

8- Reunião com os 
Coordenadores e Estudantes 
de cada área envolvida para 

preparação da viagem

3- Aplicação da Pesquisa/
diagnóstico para Identificação 
e localização dos Problemas 
sociais e econômicos (Pelos 

alunos do Curso de Estatística)

9- Deslocamento das equipes 
para os Municípios e início 
das ações no Interior e na 

Periferia da Capital

2- Contatos com as 
Prefeituras Municipais para 
exposição do ESC (Pela Pró-

Reitoria de Extensão)

10- Conclusão do Estágio, 
Retorno e Elaboração do 
Relatório de Avaliação

1- Levantamento 
do IDH dos Municípios (Pela 

Pró-Reitoria de extensão)
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Programa de Estágio Social Curricular (PESC)
FICHA DE INSCRIÇÃO

1- Curso:_____________________ Município:_______________________________
2- Nome do aluno:_____________________________________________________
3- Número de matrícula:_________________  Período:________________________
4- Local de Estágio:____________________________________________________
5- Projeto:____________________________________________________________
6- Coordenador do Projeto:______________________________________________
7- Atividade a desenvolver:______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8- Período da atividade: de ____/_____/_____ a ____/_____/_____
9- Data da Viagem: ____/_____/_____
10- Presença às Reuniões Preparatórias:

Dia: 
___ /___

Dia: 
___ /___

Dia: 
___ /___

Dia: 
___ /___

Dia: 
___ /___

____________________________
Assinatura do Aluno

Universidade Federal do Amazonas
Questionário de Investigação Socioeconômica (Humaitá- Sede)

1) Bairro:_____________________________________________________________
2) Rua:___________________________________________________ Nº_________
3) Nome do (a) entrevistado (a): _________________________________________
4) Origem:____________________________________________________________
5) Profissão do (a) entrevistado (a):______________________________________
6) Número de moradores na casa: ____________pessoas.
7) Idades:
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8) Escolaridade: 

Analfabeto (AN) –  Ens. Fundamental Incompleto (EFI) - Ens. Fundamental 
Completo (EFC) – Ensino Médio Incompleto (EMI) – Ensino Médio Completo 
(EMC) - Ensino Superior Incompleto (ESI)- Ensino Superior Completo (ESC) 
- Especialização (ESP) - Mestrado (Ms) - Doutorado (DR) 

9) Renda Familiar: 
Menos de um SM           Entre1 e 2 SM           Entre 2 e 3 SM 
Entre 3 e 4 SM     Entre 4 e 5 SM           Mais de 5 Salários Mínimos
10) Quantos Trabalham na Família: ( 1 )  -  ( 2 )  -  ( 3 )  -  ( 4 )  -  ( 5 )  -  ( 6 )
11) Quantos maiores de 18 anos estão desempregados:
12) Casa: Própria       Alugada
13) Valor pago do aluguel: R$ 100,00          R$ 150,00          R$ 200,00
R$ 250,00            R$ 300,00           R$ 350,00            R$ 400,00               
R$ 450,00            R$ 500,00           R$ 550,00            R$ 600,00              
Mais de R$ 600,00 
14) Número de quartos na casa:  1     2     3     4     5
15) Banheiro: Dentro da casa _________  Fora da casa _________
16) Fossa:  Biológica        Improvisada
17) Casa:  Madeira        Alvenaria  Mista
18) Água:  Encanada        Não encanada 
19) Número derefeições da família (por dia):  1    2   3  4 5
20) Se você fosse Prefeito de sua Cidade, qual o problema prioritário que resolveria: 
Luz (   )  -  Água (   )  -  Esgoto (   )  -  Asfalto (   )  -  Emprego (   )  -  Moradia (   )
Outros (a) Qua(is):____________________________________________________
21) Possui algum tipo de deficiência: (  ) sim   (   ) não    
Se sim, qual?)________________________________________________________

_______________________________________
Pesquisador
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I Encuentro de Museos Universitarios de la AUGM

7 y 8 de septiembre de 2017
Foro Universitario

Los invitamos a encontrarnos y compartir las experiencias desde nuestros mu-
seos universitarios a partir de la propuesta: Los museos, la Reforma Universi-
taria del ‘18 y extensión universitaria” – Vigencia y prospectiva.

Los museos universitarios históricamente han sido uno de los engranajes 
privilegiados para vincular la universidad con la sociedad cumpliendo con su mi-
sión primigenia de transmisión de conocimiento. Los mismos se van modifican-
do con los cambios de la sociedad, creemos importante en el 2017, reunirnos 
a reflexionar sobre los mecanismos de extensión que actualmente existen en 
nuestros museos universitarios.

Destinatarios
Directores e integrantes de equipos de museos, guías–intérpretes de museos y 
estudiantes, docentes e investigadores interesados en la temática

Objetivos
 • Conocer y reconocer las experiencias museísticas en las universidades de 

AUGM, en cuya diversidad se encuentra un inestimable aporte cultural.
 • Analizar criterios de realización y proyectar acciones para trabajar el tema de 

extensión en los museos, reconocer tradiciones y cambios.
 • Reflexionar e intercambiar experiencias en torno a la responsabilidad de los 

museos universitarios hacia los contextos y entornos sociales y naturales a 
los que pertenecen.

 • Evaluarla incorporación de nuevas tecnologías para facilitar dinamizar la co-
municación del tema.

Programa
1. Vigencia y prospectiva de la Reforma en los museos universitarios.
2. Las nuevas tecnologías y la comunicación en los museos.

Coordinadora
Stella Scarciófolo (Directora del Museo Histórico “Marta Samatán”. UNL)
museohistorico@unl.edu.ar

mailto:revistaextensionunl@gmail.com
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Construyendo el museo desde un paisaje cultural regional 
interpretado por y para todos

Stella Scarciófolo; Matías Bonfiglio
museohistorico@unl.edu.ar 
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen
El Modelo Reformista de 1918 aportó a las universidades nacionales autonomía 
científica, autonomía normativa, elección de sus propias autoridades, realización 
de concursos docentes  y enseñanza  laica como basamento de la Universidad 
nueva, que aspiraba a la evolución y el progreso científico. A las dos finalida-
des perseguidas por las universidades argentinas, docencia e investigación, se 
había incorporado una tercera misión: la función social. Nuestro movimiento re-
formista de 1919 en Santa Fe, año en que se crea la Universidad Nacional del 
Litoral, incorporó otro elemento distintivo central que puede cotejarse en todos 
los debates parlamentarios de la época: su regionalidad. Teniendo en cuenta 
nuestros antecedentes elaboramos en el 2016 la siguiente propuesta anual.

UNESCO estableció que “los paisajes culturales dan testimonio del genio 
creador, el desarrollo social y la vitalidad imaginativa y espiritual de la humani-
dad. Ellos son parte de nuestra identidad colectiva” y dan cuenta de la profunda 
relación que se establece entre cultura, sociedad y naturaleza. 

Teniendo en cuenta esta declaración, el Museo Histórico UNL ha desarro-
llado una propuesta sensorial que invita a reconocer características naturales 
y culturales del litoral argentino, a partir de los sentidos y de la obra del poeta 
Juan L Ortiz.

La propuesta de construir nuevos espacios sensoriales en nuestro museo 
universitario a partir de la lectura de Juanele, favorece la concreción de expe-
riencias subjetivas, colectivas, lúdicas, educativas, etc. a todos aquellos que 
“no tienen o encuentran un lugar” en los museos tradicionales. 

La iniciativa que a continuación se comunicará, requirió de la adopción de 
herramientas y estrategias que respondían de antemano a las distintas nece-
sidades (físicas, comunicativas y sociales) de las personas que constituyen 
nuestro público y que lleven a la práctica el compromiso de la accesibilidad. 

En ese sentido, el público –o mejor dicho, los públicos- al que va dirigida 
nuestra acción es un público diverso (con distintos intereses, expectativas y 

mailto:museohistorico@unl.edu.ar
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capacidades) que busca distintos niveles de participación en los espacios de 
protección, estudio, interpretación y goce del patrimonio integral. 

Conceptos
Paisaje cultural / Patrimonio integral / Museo / Accesibilidad / Público
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La historia de la UNL. Región y extensión
El Modelo Reformista de 1918 aportó a las universidades nacionales a las dos 
finalidades perseguidas, docencia e investigación, una tercera misión: la fun-
ción social. La Universidad Nacional del Litoral, creada en 1919, nace del ideal 
reformista, incorporando otro elemento distintivo central que puede cotejarse 
en todos los debates parlamentarios de la época: su regionalidad. 

El 23 de junio de 1915 la Federación de Estudiantes Santafesinos le ex-
presa, en una carta dirigida a Joaquín V. González, que preveían incorporar en 
su proyecto de nueva universidad “servicios que puedan prestar centros de 
pública cultura para la ‘extensión’ popular. La universidad ‘laboratorio’, ‘casa de 
trabajo’, donde se investigue la verdad, se observe, experimente y compruebe, 
es nuestra aspiración”.

A lo largo de su historia, la Universidad Nacional del Litoral encontró en Ex-
tensión Universitaria la manera de convertirse en una institución viviente y ac-
tiva, incorporó los cambios de los tiempos y el desarrollo científico-tecnológico, 
inició su camino extensionista para desarrollar su rol social. Esto ocurría hace 
93 años, con las actividades desarrolladas por los primeros militantes reformis-
tas: conferencias, publicaciones en diarios y periódicos y lecturas conjuntas en 
las bibliotecas populares. 

Con la misma convicción extensionista, en los estatutos de la Universidad 
Nacional del Litoral de 1922 y 1923, se estableció como una de las atribucio-
nes de la Asamblea Universitaria: fundar o fomentar museos e institutos para la 
extensión universitaria.

En las décadas del 20 y del 30, la gestión reformista sumó la creación de la 
imprenta y la radio universitarias dependientes del Instituto Social, orientadas 
a difundir la cultura, poner en contacto al público con los conocimientos filosófi-
cos, artísticos, literarios y científicos, promover la educación del pueblo, a la par 
que la cultura integral del ciudadano y del mejoramiento ético de la sociedad; 
se implementaron cursos nocturnos para obreros y la comunidad en general y 
una biblioteca pública en horario nocturno, única en la provincia.

Estos fueron los instrumentos que fortalecieron la relación universidad-so-
ciedad. Para lograrlo, la institución debió escuchar los cambios de los tiempos, 
cada vez más signados por el desarrollo científico-tecnológico.

El Museo Histórico UNL elabora sus propuestas anuales en el marco del 
proyecto aprobado por el Consejo Superior del Plan de Desarrollo Institucional 
2010-2019: “Recuperando memoria en la universidad y la región en el marco 
de la nueva museología: Etapa 1”. La planificación para este año intenta res-
ponder a los desafíos, problemas e interrogantes que surgen al plantearse el 
horizonte del futuro centenario de nuestra universidad.
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“Los museos son instituciones reconocidas socialmente por una doble respon-
sabilidad: la de preservar la integridad del objeto como elemento de nuestro 
patrimonio y la de contribuir a la evolución de la sociedad, labor que debe 
realizar a través de la misión educativa” Francisca Hernández Hernández. “El 
Discurso Museológico y la Interpretación Crítica de la Historia”. 1997

Desde el museo tratamos de adecuar las funciones básicas de esta institu-
ción: (recuperar, preservar, ordenar, proteger, custodiar, investigar, exponer, incre-
mentar los bienes materiales e inmateriales, culturales e históricos, y divulgar el 
conocimiento de la universidad desde sus orígenes), a dos temas actuales en for-
mulación: PAISAJES CULTURALES y MUSEOS PARA TODOS- espacios sensoriales.

- PAISAJES CULTURALES
A partir de 1972, la Convención sobre Patrimonio Mundial abordó el patri-

monio integral: cultural y natural. En 1992 el Comité de Patrimonio Mundial, 
celebrado en Santa Fe, Nuevo México aprobó y presentó esta categoría: «Los 
paisajes culturales representan la obra combinada de la naturaleza y el hombre. 
Los mismos ilustran la evolución de la sociedad y los asentamientos humanos 
en el transcurso del tiempo, bajo la influencia de las restricciones físicas y/o las 
oportunidades presentadas por su ambiente natural y de las sucesivas fuerzas 
sociales, económicas y culturales, tanto internas como externas. Los paisajes cul-
turales deberán seleccionarse sobre la base de su valor universal sobresaliente 
y de su representatividad en términos de una región geocultural claramente defi-
nida y, en consecuencia, por su capacidad para ilustrar los elementos culturales 
esenciales y distintivos de dichas regiones». 

«El término paisaje cultural abarca una diversidad de manifestaciones de las 
interacciones entre la humanidad y su ambiente natural».

En Francia (1992) fueron propuestas las tres categorías de paisajes cultu-
rales que elegimos para desarrollar la propuesta: (iii) La categoría final, es el 
paisaje cultural asociativo de los aspectos religiosos, artísticos o culturales rela-
cionados con los elementos del medio ambiente.

Elegir al escritor del litoral Juan L. Ortìz y sus poemas nos permitió valorizar 
los paisajes culturales comunes en la región, como expresiones identitarias de 
nuestras comunidades y sus culturas.

- MUSEOS PARA TODOS - espacios sensoriales.
En cuanto al tema de MUSEOS PARA TODOS, sostenemos que las limita-

ciones humanas no se circunscriben a colectivos especiales, carencia o falta 
de movilidad, audición, vista, conocimientos no adquiridos anteriormente, etc; 
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Como museo universitario, como institución comprometida con la región y sus ciu-
dadanos, somos un recurso adecuado para la educación informal de los mismos. 

La Universidad Nacional del Litoral cuenta con un programa de UNL ACCE-
SIBLE para  sumarnos al mismo, pensamos este año, presentar un  museo 
abierto a todos los sentidos. Así el diseño del guion museológico y el guion 
museográfico, fue pensado y trabajado para todos.

Desde nuestra responsabilidad institucional como Museo Histórico del siglo 
XXI, perteneciente a una universidad netamente reformista desde sus orígenes, 
el desafío fue y es investigar y concretar exposiciones que integren los sentidos 
que nos permitan compartir, sentir, y hacer participar de forma efectiva, pro-
puestas multiculturales con nuestros visitantes, fortaleciendo nuestra identi-
dad con los principios de la nueva Museología.

La búsqueda en este diseño para todos fue tener en cuenta intereses y nece-
sidades de todos los posibles usuarios: “En definitiva, se trata de adoptar la inclu-
sión y el diseño universal como herramientas de trabajo que nos permitan desde 
el inicio programar y planificar tanto aspectos técnicos como de contenidos en los 
que se responda de antemano a necesidades en aspectos físicos, comunicativos 
y sociales, todo ello con el objetivo de generar políticas, acciones y prácticas que 
fomenten la plena aceptación de la diversidad y, posibiliten la participación real de 
todas las personas”. Pedro J. Lavado Miembro del ICON-CE –Ecuador.

“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de 
la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y 
en los beneficios que de él resulten”. (Declaración Universal de los Derechos 
Humanos) 10 de diciembre de 1948 UNESCO.

Acceso a los Espacios Culturales
Las barreras que impiden a las personas con discapacidad participar en 

propuestas culturales son institucionales, personales, y/o sociales, del entorno 
o relacionadas con las percepciones y la concienciación.

“La accesibilidad, antes que un derecho, es una ideología que hay que practi-
car.” Fundación Joan Miró.

La accesibilidad, entonces, resulta clave en un Museo para todos: el diseño 
del edificio y de sus espacios, la concepción de la exposición permanente y 
de las temporales, la programación de actividades educativas, de difusión y 
de comunicación, entre otros, fue y es el desafío de nuestro museo incorporar 
acciones positivas para facilitar la igualdad de oportunidades.
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Universidad- Región e identidad
A lo largo de su historia, la Universidad Nacional del Litoral encontró en la 
Extensión Universitaria, la manera de convertirse en una institución viviente 
y activa, para lo cual debió escuchar los cambios de los tiempos. Son los 
rectores con espíritu reformista los que mejor expresan el deber ser de esta 
función en la comunidad universitaria y el marcado compromiso por la regional 
y la inclusión social.

Desde el inicio de nuestra universidad, en extensión universitaria las pro-
puestas gráficas, su política cultural editorial, su claro perfil institucional apor-
tando identidad, fueron siempre reconocibles en el espacio social donde se ex-
tiende. Reminiscencias de experiencias artísticas internacionales, nacionales y 
regionales se advierten en las propuestas.

En la década del 80 con la universidad democrática y nuevamente reformis-
ta comenzó la reconstrucción en todas las dimensiones. La primera publicación 
en el retorno a la democracia fue “Juan L. Ortiz- 20 poemas”. Colección Cuader-
nos de extensión universitaria- serie cultural N°1 UNL) Año 1985. Imprenta de 
la Universidad Nacional del Litoral.

La exposición que presentamos este año “Orillas. Juan L. Ortiz- 20 poemas” 
propone la materialización de una exposición temporal y una exposición itine-
rante por las unidades académicas, eventos y escuelas de la región.

¿Quién fue Juan L. Ortiz- poeta del litoral?: Juan Laurentino Ortiz nació el 11 
de junio de 1896 en Puerto Ruíz, departamento de Gualeguay, Provincia de En-
tre Ríos, Argentina. Salvo dos años en Buenos Aires, pasó toda su vida en su 
provincia natal: en Gualeguay hasta 1947 y, en la ciudad de Paraná hasta su 
muerte. Su primer libro de poesía, El agua y la noche, apareció en 1933. En el 
aura del sauce, Ed. Biblioteca, Rosario, 1970, reúne toda su poesía hasta ese 
momento. Murió en 1978. (Referencia tomada de la revista Poesía y poética 18, 
número especial dedicado en su totalidad a Juan L. Ortiz). En 1996 editada por 
el Centro de Publicaciones, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé, Argenti-
na, la Obra Completa de Juan. L Ortiz.
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¿Por qué esta elección? 
El mundo de Juanele nos abre la puerta a los sentidos: texturas- olores- soni-
dos- colores.

Porque Juanele escribe sobre nuestra región del litoral, sobre la naturaleza y 
el hombre, sobre el agua que nos rodea. Porque a los santafesinos el agua nos 
duele, recordando momentos del pasado y del presente. 

Porque es nuestra realidad, parte de nuestra identidad, nuestro lugar, el que 
leemos en su poesía, donde compartimos: el día y el sol, la noche, el viento, el 
vapor, el rocío, el polvo, la tierra. 

Recordamos las estaciones: primavera, otoño, invierno, lo estival (verano). 
La leña, el pan. Y también las flores tienen su lugar en su poesía, las rosas, 
los azahares, el jazmín, la madreselva, el musgo, el aguaribay. Y también las 
luciérnagas, los pájaros y sus cantos y las abejas.

Es un valioso patrimonio tangible e intangible, la creación y el conocimiento 
de un poeta regional que nos habló y nos habla del sentimiento y la vida de mu-
jeres y hombres de la región. Esta publicación inició una colección de propues-
tas que nos acercaban a los creadores de la región en clara concordancia con 
las ideas de la comunidad universitaria reformista, testimonio de su existencia, 
de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser. Nos 
permite además recuperar memoria para todos, el debate y el análisis sobre la 
cultura, el desarrollo y la integración a nivel local y regional.

MUSEO PARA TODOS
Es una propuesta de trabajo en conjunto con el Programa UNL Accesible de la 
Secretaría de Bienestar Universitario. En el marco de la exposición y continuan-
do con acciones que apunten a facilitar el acceso a los contenidos culturales a 
personas con discapacidad, asumiendo a la accesibilidad, no como un elemen-
to complementario o accesorio, sino como parte sustancial y determinante del 
diseño de las exposiciones.

Incorporación de nuevas tecnologías
Con la propuesta de “un museo para todos”, se llevaron a cabo en el Museo 
Histórico las siguientes innovaciones:

1. Incorporamos cartografía táctil
Realización de maquetas hápticas, 2D tanto de la planta (funcional), como 3D 
de la fachada (estética) del Museo Histórico UNL. Es otra forma de interpretar 
y poner a disposición el patrimonio arquitectónico de la universidad. Estas ma-
quetas, pasarán a formar parte del equipamiento permanente del edificio.
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Maqueta háptica 2D

Impresión de dispositivos en 3D
En concordancia con la corriente de la nueva museología, buscamos aproximar 
al público a los objetos patrimoniales. La incorporación de tecnología en impre-
siones 3D, nos permite obtener infinita cantidad reproducciones de objetos pre-
servables, para ser abordados desde el tacto y con audio, pudiendo disfrutar de 
una experiencia cultural directa, más intensa y enriquecedora (prioritariamente 
destinadas a personas ciegas). A futuro, este puntapié inicial se convertirá en 
la base de una colección de maquetas táctiles de edificios de valor patrimonial 
de la universidad. 

Fachada táctil del edificio MHUNL 

Se trató de incorporar dentro del mismo dispositivo tres códigos lingüísti-
cos simultáneos, por un lado información sonora (audio-descripciones, soni-
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dos), texto escrito y sistema de comunicación braille, rompiendo las barreras 
de la comunicación.

Los aportes de la tecnología son fundamentales y es inevitable pensar en la 
potencialidad de sus desarrollos a largo y corto plazo, los iremos incorporando 
en la medida que nos sea posible, con el fin de facilitar el acceso a la cultura y 
al patrimonio, garantizando la igualdad y el derecho de cada persona a acceder 
a los bienes culturales.

Intervinieron varios actores en la realización del prototipo, ya que a medida 
que surgían las necesidades, se fueron incorporando varias áreas de nuestra 
universidad de manera colaborativa.

 
Publicación del libro Juan L. Ortiz en Braille, que puede ser leído en el recorrido 

(fueron confeccionados 10 ejemplares para entregar a escuelas)

Cada infografía de la exposición tiene el mismo texto en Braille
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2- Producciònes audiovisuales de colecciones del patrimonio universitario 
subtituladas (prioritariamente destinadas a personas sordas)

 
Video-poesía, subtitulado -  Lectura Jorge Ricci

3- Arte sonoro e interfaz visual (video mapping) avanzar en la plataforma de 
tecnologías digitales de proyección, aplicados a los nuevos usos de distintos 
dispositivos (proyectores, consolas de sonidos, notebook, tablets y celulares/
smartphone) para fomentar la creatividad y desarrollar un impacto en la inter-
pretación de las artes visuales. El objetivo es lograr una innovadora búsqueda 
en la lectura de un nuevo lenguaje de expresión artística.
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4- Incorporación de nuevas aplicaciones para dispositivos móviles (códigos QR) 
que posibiliten la sincronización de datos e intercambio de archivos interacti-
vos, por ejemplo, el uso de códigos QR. (Prioritariamente destinadas a los jóve-
nes y adolescentes). La búsqueda es promover la inclusión de nuevos públicos 
en el ámbito de la cultura.
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-5 Incorporación de las caricaturas

Animación digital de una caricatura de Juan L., contando aspectos de su vida, en 
voz de un actor y con lenguaje de señas.
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Construyendo memoria con la comunidad hacia la creación 
del museo histórico FAvE: historia oral del árbol azul

Celina Zimmermann
celinazim@yahoo.com.ar
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen
En Esperanza, ciudad de la provincia de Santa Fe- Argentina, la Universidad Na-
cional del Litoral (UNL) tiene la sede de dos de sus facultades, la de Ciencias 
Agrarias (FCA) y de Ciencias Veterinarias (FCV). Ambas componen el Campus 
FAVE, donde se desarrollan actividades académicas, científicas, como así tam-
bién deportivas, culturales y de esparcimiento.

Uno de los emblemas de este Campus es el árbol azul que se levanta sobre 
uno de los  espacios verdes. José Luis Peralta, ex-decano de FCV, comenta que 
el Timbó ha sido y es un distintivo del Campus, que “si bien no se trata de una 
escultura de hierro o cemento, es un verdadero ícono”. Se conoce como “Viejo 
Timbó” y está ubicado en el parque que lleva el mismo nombre, “entre las áreas 
de Grandes y Pequeños Animales de nuestro Hospital”.
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Breve Reseña de la Facultad de Ciencias veterinarias de la UNL
La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL se inicia como tal a partir del 15 
de febrero de 1999, siendo hasta ese entonces, parte de la denominada FAVE 
(Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza), fundada en 1961 por los 
religiosos de la Congregación del Verbo Divino.

Desde sus albores, la Facultad contó con el decidido apoyo de toda la co-
munidad de Esperanza que hizo honor a su calidad de Primera Colonia Agrícola 
Organizada del país, fundada allá por el año 1856 por un puñado de inmigran-
tes europeos (suizos, alemanes, franceses, belgas y luxemburgueses) cuyos 
nombres están enclavados en el bronce del monumento de la plaza principal, 
a los que se sumaron posteriormente italianos y españoles para forjar más de 
150 años de una rica historia de trabajo y cultura.

Antecedentes
Esta Casa de Altos Estudios, abrió oficialmente sus puertas bajo la égida de 
la Universidad Católica de Santa Fe el 10 de abril de 1961 en el ámbito del 
centenario y afamado Colegio San José, (foto 1) hasta inaugurar en el año 
1970 su nueva sede a la vera de la Ruta Provincial 70. (foto 2).

Foto 1 – Frente del imponente edificio del Colegio San José. Colección Colegio San José
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Foto 2 – Día de la inauguración del edificio propio de la FAVE. Vista desde la Ruta 70. 

Colección Colegio San José

Su incorporación a la Universidad Nacional del Litoral
A partir del 17 de mayo de 1973 pasa a depender de la Universidad Nacional 
del Litoral, de la que hoy forma parte. En el medio Universitario, cronológica-
mente considerada, es la cuarta Casa de Estudios Veterinarios del país. Actual-
mente cuenta con 2200 alumnos en la carrera de Medicina Veterinaria y 80 en 
las diferentes carreras de posgrado que ofrece la Institución.

Desde 1999, se constituye como Facultad de Ciencias Veterinarias, compar-
tiendo con la Facultad de Ciencias Agrarias el “Campus FAVE” de la Ciudad de 
Esperanza, Provincia de Santa Fe y formando parte de la prestigiosa Universi-
dad Nacional del Litoral, cuya sede central se encuentra en la ciudad de Santa 
Fe, donde además están radicadas las facultades de Ingeniería Química, Cien-
cias Jurídicas y Sociales, Bioquímica y Ciencias Biológicas, Ingeniería y Ciencias 
Hídricas, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Humanidades y Ciencias, Ciencias 
Económicas y Ciencias Médicas.

Dice Ballart, que “el hombre es naturaleza que produce cultura” así, en el 
mismo proceso de creación cultural, integra necesariamente a la naturaleza, ya 
que el entorno se reviste siempre de significados culturales, y es en los objetos 
en dónde el hombre recrea su condición natural de especie y transforma el me-
dio gracias al cual sobrevive (Ballart, 1997).
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Imagen actual del frente del edificio que alberga a ambas facultades, Archivo fotográfico FCV

Los elementos del paisaje que se seleccionan como patrimonio, no guardan 
valor en sí mismos, no es un atributo de los objetos o paisajes en sí mismos, 
sino de la valoración que realizamos de ellos, con o sin la intencionalidad de  
individuos de sectores de nuestr sociedad. 

Según Peña, 1998, hay tres formas de conceptualizar las relaciones del 
hombre – naturaleza: paisaje como naturaleza disponible para el hombre; paisaje 
como producto social; paisaje como construcción simbólica. Nos concentrare-
mos en el paisaje como construcción simbólica, con el interés de reflexionar 
sobre el rol protagónico de las personas que interpretan el mismo. Se hace  
necesario recuperar la historia de los paisajes, no de modo lineal sino como 
una concatenación y cruces  de historias que lo van construyendo.

Breve historia del árbol azul
Cuando la ex FAVE, hoy FCV y FCA, se traslada en 1970 a su edificio propio, a 
la vera de Ruta 70, de 4 pisos, dominando el paisaje de llanura, el campo se 
presentaba despoblado de árboles.

De modo que el timbó, plantado en el año 1964 por alumnos entre quienes 
se encontraba como tal, el recordado Ing. Agr. Alberto Quiñones, reinaba desde 
su juventud.
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Foto ca. 1969, vista aérea del edificio pronto a terminarse, 

donde se ve claramente la ratua 70 a la izquierda y el campus despoblado a la derecha, 

Archivo fotográfico FCV

Foto ca.1972, el timbó “joven” a la izquierda de la imagen, 

a la derecha se ven los caniles para los animales, Archivo fotográfico FCV

Y como dice el ex decano M.V. José Luis Peralta, en un extenso reportaje 
citado más abajo, en el año 1964 se planta este árbol, un bello y majestuoso 
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ejemplar de timbó, en el medio del predio vacío, el que de a poco se fue poblan-
do de especies arbóreas y espacios cubiertos.

Pocos años después se sumó un galpón donde funcionaba el quirófano, y un 
tinglado con boxes para animales grandes internados.

Fue un proceso de muchos años y mucho trabajo, durante el cual el campo 
despoblado se transformó en lo que hoy se conoce como “Campus FAVE” con la 
incorporación de  miles de metros cuadrados de modernos edificios de ambas 
facultades que hoy lo conforman.

Foto ca. 2005, timbó en su majestuosidad, Archivo fotográfico FCV

En el Campus FAvE de Esperanza, el árbol azul (“viejo Timbó”) es 
un emblema que hasta el día de hoy se cuida y conserva.1

En Esperanza, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) tiene la sede de dos de 
sus facultades, la de Ciencias Agrarias (FCA) y de Ciencias Veterinarias (FCV). 
Ambas componen el Campus FAVE, donde se desarrollan actividades académi-
cas, científicas, como así también deportivas, culturales y de esparcimiento.

Uno de los emblemas de este Campus es el árbol azul que se levanta sobre 
uno de los espacios verdes. José Luis Peralta, ex-decano de FCV, comenta que 
el Timbó ha sido y es un distintivo del Campus, que “si bien no se trata de una 
escultura de hierro o cemento, es un verdadero ícono”. Se conoce como “Viejo 
Timbó” y está ubicado en el parque que lleva el mismo nombre, “entre las áreas 
de Grandes y Pequeños Animales de nuestro Hospital”, explica Peralta.

1) Publicado en página web de UNL, fecha Miércoles 17 de agosto de 2016 / Actualizado el 
viernes 26 de agosto de 2016
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En este sentido, el ex decano recuerda la historia contada por un docente 
retirado de Agronomía, el Ingeniero Agrónomo Alberto Quiñonez, quien relataba 
que “se trata de un árbol que fue plantado en el año 1964 y que acompañó 
durante cuatro décadas con su sombra y su fortaleza los trabajos de los alum-
nos de la Guardia Externa, hoy Práctica Hospitalaria de Grandes Animales”. 
Continuando con su historia, Peralta comenta que “sus gruesas ramas sirvie-
ron de soporte para sostener parados terneros y bovinos adultos en procesos 
de recuperación y para protegerlos con su frondosa copa de los fuertes rayos 
solares. También, el mismo lugar se utilizaba como ambiente para necropsias. 
(fotos 3, 4 y 5) Así ocurrió hasta el año 2000 en que se empezaron a realizar 
en el espacio de Anatomía y a partir de 2004, en nuestra moderna sala ubicada 
al sur del Campus”.

En el año 2005, comenzó la construcción del Área Grandes Animales del 
Hospital de Salud Animal, “y con el movimiento intenso de maquinarias de ele-
vado peso, se rompieron cañerías de agua subterráneas y el pobre timbó se 
terminó pudriendo. En enero de 2010 se decidió su poda para evitar el quiebre 
de sus largas ramas y posteriormente al considerar que no debía transformarse 
en un simple mueble, se le dio vida pintándolo de color azul que identifica a 
nuestra hermosa profesión”, cuenta Peralta. “Hoy en día, es centro de atracción 
para fotógrafos y visitantes de diferentes partes del país. Por lo que entraña su 
presencia, creemos que es necesario cuidarlo y hacer un esfuerzo para mante-
nerlo allí”, reflexiona. (fotos 6, 7, y 8)

Foto 3. Ca. 1990.  Estudiantes de FCV realizando una necropsia bajo la sombra del timbó,

supervisados por el docente M.V. Roberto Rodriguez Armesto, Archivo fotográfico FCV
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Foto 4, ca. 1990 , otra  imagen de estudiantes realizando necropsia, 

bajo la supervisión del docente M.V. Roberto Rodriguez Armesto, Archivo fotográfico FCV

Foto 5, ca. 2000, estudiantes esperando el examen de Prácticas Hospitalarias 

de Grandes Animales, Archivo fotográfico FCV
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Foto 6, ca. 2005, comienza el deterioro del timbó debido a las construcciones,

Archivo fotográfico FCV

Foto 7, ca. 2010, timbó ya podadas su ramas, flanqueado por el Hospital de Grandes a su izquierda y la 

construcción del Hospital de pequeños a la derecha, Archivo fotográfico FCV
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Foto 8, abril 2012: viejo timbó, hoy árbol azul, luciendo su nueva “piel azul”, 

Archivo fotográfico FCV

Azul
Consultado por el color azul, característico de la profesión veterinaria, Peralta 
comenta que “todo se inicia porque en la Primera Guerra Mundial, los caballos 
eran tan importantes como las personas ya que eran el medio de movilidad y 
así como surgió la Cruz Roja para cuidar a los heridos, también apareció la Cruz 
Azul, para proteger a los animales”. Sin embargo, en nuestro país se utiliza el 
violeta ya que era el que identificaba al centro de estudiantes del Instituto Su-
perior de Agronomía y Veterinaria, que fue fundado en 1904.

Rescatados, entre otros, algunos testimonios de estudiantes de aquellos 
primeros años de la FCV, el M.V. Roque Gastaldi, entonces estudiante, hoy Di-
rector de Carrera en FCV, recuerda: “en aquellos años, década del ’70, el árbol 
(timbó) nos servía de refugio de los rayos solares, tanto a los estudiantes como 
a los animales. Recuerdo que se colgaban allí a vacas caídas, debilitadas por 
diversas razones clínicas, o a terneros, hasta que lograban fortalecerse y volvían 
a sostenerse por sí mismos. También a veces se realizaban necropsias bajo su 
frondosa sombra, dado que aún no se contaba con una sala para tal actividad.” 
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Hoy el espacio verde que alberga al árbol azul, se denomina, en base a usos 
y costumbres “Parque del Viejo Timbó”. Es un bello espacio verde, donde los 
jóvenes estudiantes se sientan a tomar mates en sus breves momentos de 
descanso, o a entibiarse bajo los rayos solares , siempre alrededor del árbol 
azul. Su presencia preside el lugar, y su digno silencio azul inunda el espacio.

Desde esta Dirección, se estimó  el valor simbólico que este árbol represen-
ta, se pensó en visibilizarlo, para de ese modo, transmitirlo a los estudiantes y 
docentes jóvenes, para que sean los continuadores a su vez, de la historia que 
anida y conforma  esta Casa de estudios.

Estas historias  son las que contribuyen a generar sentido de pertenencia a 
un lugar, quererlo, hacerlo propio.

En ese orden, se convocó a la prestigiosa y talentosa dramaturga María Rosa 
Pfeiffer, para que en clave de humor, con aires gauchescos, relatara esta historia.

Esta escena teatralizada fue presentada el día 22 de abril de 2017, en el 
marco de la 9º edición de La Noche de los Museos, de la cual el Campus FAVE 
participa desde su 1º edición. La teatralización estuvo a cargo del Grupo de los 
Diez, destacado grupo teatral vocacional de la localidad cercana de Humboldt, 
con más de 20 años de trayectoria.

Setiembre, 2016. Intervención artística de la artista Inés Barlasina. 

Estudiantes de Prácticas Hospitalarias de Pequeños (en uniformes azul) descansando en el predio, 

Archivo fotográfico FCV.
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Foto escena teatralización realizada el 22 de abril de 2017, a cargo del Grupo de los diez, 

gentileza Profesora Daniela Müller, FCA.

Puede verse el video en el sitio…
Colaboraciones: M. V. José L. Peralta. Stella Scarciófolo
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El museo como expresión social. Nuevos modos 
de comunicar y democratizar el saber

Carolina Ana Revuelta
crevuelta@unl.edu.ar 
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina

Resumen
Las actuales tendencias museológicas han puesto su mirada en nuevas ma-
neras de concebir la relación entre las exhibiciones y el público. El rol pasivo o 
contemplativo de los visitantes busca ser reemplazado por una actitud partici-
pativa que se promueve desde la conceptualización misma de las exhibiciones, 
el diseño de las muestras, los recursos visuales y narrativos y la dinámica de 
los recorridos espaciales y semánticos. 

Si esta tendencia alcanza a los museos en general, se visibiliza con mayor 
claridad en los museos de ciencia que, cada vez más, procuran convocar pú-
blicos diversos y no especializados para hacer visible el universo invisible que 
habita en las exhibiciones. Esta visibilización implica diversas dimensiones: 
nuevos modos de concebir las muestras, de comunicar y de interactuar. Y, en 
el caso de los museos universitarios, de repensar la misión de los museos en 
relación con su función extensionista.  

Es por ello que en este trabajo pretendemos abordar y problematizar la 
noción de públicos y las estrategias de comunicación de los museos universita-
rios a partir de su función social, cultural e integradora con la sociedad.

Para desandar este recorrido, tomaremos el caso de MuSEO -Muestra de 
Saberes, Experiencias y Objetos- de la Facultad de Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional del Litoral (FIQ-UNL), un museo universitario que conjuga 
lo patrimonial, lo científico, lo experimental, lo lúdico y lo visual.

MuSEO está concebida como una muestra en permanente construcción que 
busca rescatar un marco de dimensiones prácticas que conjuga el presente y el 
pasado, la ciencia y la tecnología, lo propio y lo contextual, lo visible y lo invisible. 

Palabras clave
Exhibiciones / Materialidades / Públicos / Extensión

mailto:crevuelta@unl.edu.ar
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Introducción
Desde hace más de cuarenta años, los museos se han convertido en objeto de 
estudio de diversas disciplinas. Este dato no es menor si consideramos que 
el siglo XX fue testigo de un proceso casi de extinción de los museos, abando-
nados a su suerte o condenados a transformarse en “monumentos invisibles” 
dentro de los espacios públicos, donde los objetos que habitaban en ellos pa-
recían forzados al olvido social (Podgorny, 2005:233).

Según Andreas Huyssen, la vitalidad recobrada -o gestada- por los museos 
en la esfera pública durante las últimas décadas, podría explicarse por su ca-
pacidad de brindar algo que no pueden ofrecer los medios audiovisuales: el 
acceso a la materialidad del objeto en una cultura dominada por la fugacidad 
de la imagen y la inmaterialidad de las comunicaciones (Podgorny, 2005:234).

Asimismo, los museos desarrollaron en sus dimensiones prácticas nuevos 
modos de concebir las muestras, buscando posicionar al público como un par-
ticipante activo y recuperar aquello que está ligado a la materialidad del objeto. 

Este último aspecto parece estar en el centro de las discusiones museológi-
cas. Si bien son numerosas y diversas las experiencias que podemos encontrar 
en Argentina y América Latina, las dimensiones conceptuales sobre las que se 
construyen estas prácticas no siempre son explicitadas y, en ocasiones, suele 
abrirse una brecha entre lo discursivo y la praxis. Si pensamos que el museo 
es un ámbito atravesado por múltiples dimensiones, controversias, conflictos, 
contextos socio-políticos y culturales, es decir, como una construcción social, 
no resulta difícil perderse en el camino.

Los nuevos aires que soplan -o susurran- sobre los museos de ciencia, 
corren el velo que separa la materialidad de los objetos, la memoria colectiva, 
los conflictos y controversias que anidan en la propia construcción social de 
estos espacios de saber. Pomian (1978:22), definía la colección a partir de 
una función: conectar el mundo de quien la observa con los mundos evocados 
por los objetos.

Desde esta perspectiva, en este trabajo intentaremos reflexionar sobre algu-
nos aspectos conceptuales que parecen clave a la hora de encaminar nuestras 
prácticas en el marco de la construcción de un museo universitario que conju-
ga lo patrimonial, lo científico y lo tecnológico, lo histórico, lo experiencial y lo 
lúdico. Proponemos realizar este recorrido tomando el caso de la Muestra de 
Saberes, Experiencias y Objetos -MuSEO- de la Facultad de Ingeniería Química 
de la Universidad Nacional del Litoral (FIQ-UNL), Santa Fe, Argentina.

Esta muestra integra a la comunidad académica como puente donde se pro-
ducen intercambios de saberes expertos y no expertos, relatos e historias de 
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actores sociales, recursos semióticos y contextuales, para construir un guión 
museográfico dinámico e hipertextual que interpela al visitante desde lugares 
muy diversos. 

El caso: Muestra de Saberes, Experiencias y Objetos -MuSEO- 
La idea de creación de un museo patrimonial vinculado a la ciencia y la tecnolo-
gía no es nueva en la Facultad de Ingeniería Química (FIQ). Ya en 1920, tan solo 
un año después de la apertura de la Facultad, se crea el Museo Tecnológico 
y el Laboratorio Tecnológico. La primera misión del Museo fue realizar una en-
cuesta estadística sobre el funcionamiento y las necesidades de las industrias 
radicadas en la región Litoral. Tuvo funciones internas como la ampliación de 
las colecciones de muestras de materias primas y productos relacionados a las 
industrias, la realización de estadísticas, la sistematización de libros, folletos y 
catálogos, en particular, de maquinarias para las industrias químicas. Dentro de 
sus funciones externas se dedicó a atender las consultas de fábricas y del pú-
blico en general en temas relacionados con lo técnico, lo científico y lo económi-
co, permitiendo el acceso a las muestras y a la biblioteca (Matharan, 2012:3).

Sin embargo, los derroteros de la vida política de Argentina, con sus ruptu-
ras institucionales, golpes de estado e intervenciones sucesivas a las universi-
dades públicas, hicieron que este museo se perdiese, no solo en su materiali-
dad, sino que fue casi borrado de la memoria colectiva. 

A lo largo de las décadas siguientes, se realizaron varios y diversos intentos 
por recuperar el acervo patrimonial y cultural de la Facultad para generar nuevos 
espacios de vinculación con la sociedad a partir de acciones orientadas a la 
divulgación de las ciencias, la resolución de problemas sociales y productivos 
y la difusión cultural. 

El acervo patrimonial de la Facultad trasciende el interés conmemorativo o 
la solo recuperación de la memoria institucional. Desde la concepción misma 
de esta Facultad, la vinculación con el medio social y productivo, en sus dis-
tintas dimensiones y prácticas, fue y es una de sus misiones centrales. Por 
tanto, su patrimonio es valioso y significativo no solo para la institución, sino 
para la región y el país.

Esta afirmación se fundamenta en la misma creación de la institución. La 
Facultad de Química Industrial y Agrícola (su denominación primigenia), nació 
en el año 1919, a la luz de la Reforma Universitaria de 1918, como respuesta 
académica y científica al contexto socio-productivo de la región Litoral. Fue la 
primera institución en América Latina en dictar la carrera de Ingeniería Química, 
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dato que cobra relevancia por ser pionera en la constitución de un nuevo campo 
profesional en fase muy temprana, aun si lo miramos a escala internacional. 
(Matharan, 2010:79).

La Facultad tuvo un rol fundamental en la emergencia de la química en Ar-
gentina y, como todo proceso de desarrollo de una disciplina, estuvo asociado 
al surgimiento de prácticas de investigación innovadoras y su transferencia al 
medio socio-productivo que requería de avances científicos y tecnológicos para 
la naciente industria química y agrícola. Para ello, fue necesario convocar a 
profesores y científicos de diversos países, principalmente de Europa, por la 
falta de recursos humanos formados en nuestro país, para enseñar e investigar 
en las distintas áreas de la química. Junto con estos hombres, fue necesario 
importar equipamiento para dotar a los laboratorios de recursos para la do-
cencia, la investigación y la transferencia, como así también libros de textos, 
mayormente escritos en alemán y francés, hoy incunables que se resguardan 
en la biblioteca de la Facultad.

Este entramado de objetos, personas, idiomas, saberes y culturas, forjado 
al calor de la Reforma Universitaria de 1918, fue gestando vínculos, luchas, 
historias, controversias, conflictos y encuentros, construyendo la identidad de 
la institución y nuevos caminos para la historia de la química como disciplina 
en la región y el país.

Es a partir de este entretejido multifacético y multidimensional, que en el 
año 2009 se comenzó a concebir la idea de un museo que recuperase aspec-
tos materiales (acervo patrimonial), inmateriales (acervo cultural e identitario) y 
experimentales (interactividad entre saberes, experiencias y objetos). De esta 
concepción nace el nombre MuSEO y su identidad visual que, desde su misma 
denominación, busca dar cuenta de un espacio heterogéneo, dinámico, en per-
manente construcción, integrando actores sociales diversos, siempre abierto a 
nuevos significantes. 

Una de las ideas eje de MuSEO fue conectar la materialidad de los objetos 
y la inmaterialidad que habita en ellos. La muestra fue concebida “como un lu-
gar de conexión entre lo visible y lo invisible, es decir, entre el mundo profano del 
observador y ese otro mundo sagrado o distante, con el cual sería posible conec-
tarse gracias a los objetos que lo representan” (Podgorny, 2005:233).

Es importante remarcar, que la muestra se gesta y desarrolla dentro de un 
marco más amplio: el Programa de Promoción de la Cultura Científica. Este dato 
no resulta menor si consideramos que este programa orienta sus acciones a 
la vinculación entre quienes producen conocimiento científico y tecnológico y la 
sociedad. Es decir, es un modo de comunicación e interacción entre los actores 
universitarios y los diversos actores sociales situados en diferentes contextos 
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geográficos, culturales, socio-económicos y educativos. La cultura científica es 
entendida como cultura extensionista donde se ponen en juego saberes exper-
tos y no expertos, representaciones, valores, intereses, significados e interac-
ciones para el aprendizaje compartido. 

Entendida de este modo, la cultura científica resulta una dimensión de la 
extensión en tanto “proceso de comunicación entre la universidad y la sociedad, 
basado en el conocimiento científico, tecnológico, cultural, artístico, humanístico, 
acumulado en la institución y en su capacidad de formación educativa, con plena 
conciencia de su función social” (Menéndez).

En este sentido, la construcción conceptual de MuSEO está intrínsecamente 
ligada a la extensión en tanto promoción de una cultura científica inclusiva, de-
mocratizadora del saber y abierta a la interacción permanente con la sociedad. 

Identidad visual de MuSEO FIQ.

La conceptualización de las prácticas 
Para concretar lo anteriormente expresado, se elaboró un marco conceptual 
que fuera, a la vez, faro y vigía en la producción de la muestra y en las activida-
des a desarrollar en ella.

En este sentido, pensamos que el abordaje de los estudios sociales de la 
ciencia, la tecnología y la sociedad (CTS) es capaz de contener las múltiples di-
mensiones de las que se quieren dar cuenta en MuSEO. Este campo de estudio 
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incluye la investigación académica, la educación y las políticas públicas, y está 
cimentado en la interdisciplinariedad. Dentro del campo CTS nos enfocamos 
en propuestas conceptuales y metodológicas que nos brindan las ciencias so-
ciales, como la historia de la ciencia y la tecnología, la sociología de la ciencia, 
la sociología de la tecnología, la educación y la comunicación de la ciencia. En 
este trabajo abordaremos algunos de estos conceptos y enfoques a partir de 
los cuales se diseñó el guión museográfico de la muestra para analizar y com-
prender los factores sociales que intervienen en los procesos científico-tecnoló-
gicos, en la producción social de la ciencia y los contextos políticos, culturales 
e históricos en los que tuvieron y tienen lugar.

La particularidad de MuSEO es que, desde su misma concepción, fue pen-
sado como espacio para la conservación y exhibición patrimonial y, a su vez, 
como ámbito de experimentación, interpretación e interacción en permanente 
construcción a partir de las voces y miradas de los públicos. En este punto, es 
importante resaltar que, cuando hablamos de públicos, nos estamos refiriendo 
tanto a los internos (comunidad universitaria), como a los externos (sociedad), 
reconociendo la inexistencia de un único público y poniendo en evidencia esa 
dimensión difícil de aprehender que es la heterogeneidad y diversidad de lo que 
se suele denominar como “el” público. 

Esta doble dimensión, donde todos somos visitantes y constructores, visi-
biliza y explicita la complejidad de un espacio que incluye miradas distintas, a 
veces contrapuestas, saberes expertos y no expertos, controversias, intereses 
y expectativas.

En este marco, MuSEO está organizado en base a una muestra permanente 
y una temporal. La primera interviene espacios de circulación del edificio (pasi-
llos, áreas de estudio y de gestión, ingresos a laboratorios y departamentos). 
Los espacios donde habita la muestra fueron decididos de manera deliberada, 
con el fin de dar coherencia al abordaje conceptual con que fue concebida: que 
los objetos, relatos, puesta y recursos comunicacionales sean parte de la coti-
dianeidad de la comunidad académica y de quienes transitan la Facultad como 
espacio público. La propuesta es sacar al museo de sus tradicionales salas 
de exhibición y generar lugares en el diario devenir para “pensar con los ojos”, 
creando espacios y momentos para conectarse con otros mundos gracias a los 
objetos que los representan.

En cuanto a la muestra temporal, se dispone en torno a la permanente y ha-
bilita el uso de los equipos antiguos refuncionalizados para la experimentación, 
la indagación, la interpretación y la interacción con los docentes y estudiantes 
de la Facultad que asumen el rol de mediadores entre los objetos, las experien-
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cias y los saberes propios y de los visitantes. Es poner al museo fuera de la 
vitrina y habilitarlo como espacio para la subjetividad.

Es a partir de estas ideas y prácticas que MuSEO se propuso ser algo más 
que un lugar para la conmemoración o la memoria. Desde fines del siglo XIX, 
los museos de ciencias son definidos como “un complejo de laboratorios domi-
nados por prácticas e instrumentos propios de los sistemas experimentales o por 
la voluntad de parecerse a ellos. Estos laboratorios, si bien pueden almacenar 
objetos e información, no son espacios de la memoria sino de un presente en 
continua transformación: lejos de constituir un paraje inerte, el museo de cien-
cias es un espacio donde los objetos, sujetos a conflictos e intercambios, nacen, 
viven y, eventualmente, desaparecen” Rheinberger (2000:281).

Las prácticas en acción
Una vez concebido un andamiaje conceptual que guíe nuestras prácticas, lo 
que sigue es ponerse en acción siguiendo una metodología sostenida por un 
equipo de trabajo interdisciplinario, capaz de afrontar la multidimensionalidad 
de las tareas.

Para el desarrollo de MuSEO, se recurrió a la indagación, análisis y sistema-
tización de información documental, técnica y contextual; se relevaron objetos y 
materiales; se refuncionalizaron equipos de ciencia antiguos y se reconstruye-
ron algunas de sus trayectorias socio-técnicas. Además, se realizaron entrevis-
tas semiestructuradas a actores clave.

Es importante destacar que, desde el abordaje socio-técnico, los objetos y 
equipos de ciencia patrimoniales son pensados como recursos para el desarro-
llo de métodos experimentales que permiten recuperar los contextos de usos 
y prácticas y, a través de ellos, dar cuenta de las múltiples dimensiones de los 
procesos de producción social de la ciencia y la tecnología.

Para ello, se usaron herramientas analíticas del campo de los estudios so-
ciales de la tecnología. El análisis socio-técnico pretende superar las limitacio-
nes de los abordajes deterministas, tanto sociales como tecnológicos, para pro-
fundizar en la multiplicidad de factores que intervienen en las construcciones 
socio-técnicas, incluyendo la dimensión política. 

Con el objetivo de re-construir el proceso de co-construcción de la identidad 
de la FIQ como elemento socio-técnico, se recurrió al concepto de trayectoria 
socio-técnica que permite ordenar relaciones causales entre elementos hete-
rogéneos en secuencias temporales (Thomas, 2008:200). En los procesos de 
co-construcción, la propia configuración material y funcionamiento de un arte-
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facto se va construyendo a partir de la derivación contingente de las disputas, 
presiones, resistencias, negociaciones, controversias y convergencias que van 
conformando el ensamble heterogéneo entre actores, conocimientos y artefac-
tos materiales (Thomas, 2012: 18). En este sentido, el concepto de relaciones 
problema-solución resulta útil para el análisis, ya que condiciona tanto las prác-
ticas socio-institucionales como sus procesos de aprendizaje.

Por otra parte, el enfoque propuesto por la epistemología histórica contribu-
ye al abordaje de la materialidad de los procesos de trabajo o de la actividad 
de la ciencia (Rheinberger, 2005:406). Como modo de evitar algunos de los 
problemas del constructivismo social con respecto a los objetos de la ciencia, 
Rheinberger argumenta que la génesis y el desarrollo de hechos científicos no 
es tanto una cuestión de convención o de negociación (que se reduce al final a 
una relación entre sujetos), ni tampoco el resultado de una relación entre sujetos 
y objetos, sino de una relación entre los objetos en sí mismos: entre los rastros 
producidos experimentalmente que deben ser tomados como la forma material 
de los conceptos, y los elusivos conceptos de los que se supone que son huellas.

Si se considera que una relación epistémica es una relación entre dos tipos 
de objetos, los técnicos y los epistémicos, los objetos técnicos resultan, de 
alguna manera, el producto “congelado” de la actividad epistémica anterior. La 
“epistemicidad” es, entonces, esencialmente social en el sentido de una actitud 
hacia el mundo que conduce a la separación del conocimiento de la forma en la 
que los demás puedan participar pero, al mismo tiempo, es una relación social 
muy especial que lo hace distinto de otros modos de relacionarse con el mundo. 

Rheinberger apunta a reemplazar la relación de adecuación entre sujeto y 
objeto, concepto y cosa, por una relación de adecuación que se deriva del jue-
go del conocimiento experimental en sí mismo, sin ser autoreferencial de una 
manera idealista.

En este mismo sentido, Lefèvre (2005:194-225) sostiene que la ciencia no 
es solo un proceso socialmente construido sino que es un proceso de produc-
ción social, una empresa colectiva más allá de sus formas sociales particula-
res. Los métodos científicos, los conocimientos y desarrollos tecnológicos no 
sólo son generados como resultado de la cooperación entre contemporáneos 
sino que también son construidos sobre los avances de generaciones anterio-
res. Esta concepción de la ciencia como un tipo de práctica (el trabajo) resulta 
útil para “leer” la historia de la ciencia en un sentido extendido. Aún así, es 
necesario no perder de vista que la ciencia entendida como una práctica social 
puede suponer una reducción del proceso social de producción científica a la 
sola interacción sujeto-sujeto. Comprender la ciencia como trabajo permite una 
conceptualización de su naturaleza social que evita este reduccionismo.
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Conclusión
Las perspectivas conceptuales esbozadas en este trabajo tienen la pretensión 
de servir como andamiaje para la concreción de las prácticas dentro de MuSEO 
y, fundamentalmente, para que sean faro y vigía en el inestable equilibrio que 
supone una construcción social.

Entendiendo que la extensión en una universidad democrática, autónoma, 
crítica y creativa, parte del concepto de la democratización del saber, se asume 
la función social de contribuir a la mayor y mejor calidad de vida de la socie-
dad. Y la muestra pretende ser huella y camino en esta idea de comunicación, 
interacción y compromiso con el conjunto de actores que la van construyendo. 

Por ello creemos que el campo de estudio CTS ofrece la posibilidad de abor-
dar la multiplicidad de aspectos que están presentes en un museo que conjuga 
lo universitario, lo patrimonial, lo histórico, la ciencia, la tecnología, la interac-
tividad y la experimentación. En esta particular miscelánea de géneros y taxo-
nomías museísticas se encuentra nuestra propuesta. Es por esto mismo que 
el marco conceptual construido (y en construcción) debe ser amplio y habilitar 
el análisis de relatos, experiencias, relaciones, controversias, trayectorias ob-
jeto-objeto, objeto-sujeto, sujeto-sujeto, y de las huellas que ellos mismo, se 
supone, van dejando.

Como sostiene Podgorny, las colecciones y los museos esconden otro mun-
do invisible: la historia de la misma sociedad constructora de ese museo, los 
conflictos enraizados a su origen y a su funcionamiento como lugares de trabajo 
y de investigación. (Podgorny, 2005:234). Y de ello queremos dar cuenta. 

Pensar, conceptualizar y desarrollar un museo es, sin dudas, una empresa 
compleja, intricada y sujeta a permanentes cambios. No podemos decir que el 
recorrido sea recto ni unidireccional. Hay avances, retrocesos y paradas; curvas 
y contra curvas; contingencias y conflictos; actores heterogéneos que vivifican 
y alimentan, resignifican y modifican las relaciones entre la visible y lo invisible, 
entre lo conocido y lo que estamos por conocer. En ese camino vamos andando.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es dar cuenta del gran aporte que significó la reforma 
universitaria a nivel académico y su influencia para el cambio de paradigma den-
tro de la Psicología en Argentina. El auge que venía teniendo la Psicología Expe-
rimental comienza lentamente a ser desplazada por el ingreso de nuevos aires.

La reforma universitaria inaugura la autonomía de la misma del poder eje-
cutivo al acceder a los claustros por concursos, y su gobierno tripartito, autó-
nomo, con la participación de los estudiantes. Para ese entonces los museos 
universitarios formaban una parte ínfima de los laboratorios. No tenían una 
resolución que los avale como tal, ni un espacio propio. Es así que el hoy Mu-
seo de Psicología Experimental en Argentina era en ese entonces el Laboratorio 
de Psicología Experimental y la reforma impactó de manera significativa en él. 
Alejandro Korn, férreo opositor al movimiento positivista, pertenecía a una co-
rriente espiritualista de la psicología como así también a la generación que se 
oponía al predominio positivista de la ciencia. 

Palabras claves
Psicología Experimental / Museos / Reforma Universitaria / Positivismo / 
Laboratorio
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Introducción
El Museo de Psicología Experimental en la Argentina “Dr. Horacio Piñero” desde 
el año 1994 forma parte de la Red de Museos de la Universidad de Buenos Aires 
junto con otros museos de la UBA, pero este no fue el inicio de los museos uni-
versitarios. La red de Museos se crea recién en el año 1991 por resolución 1445 
del Consejo Superior de la UBA. Los museos de la UBA tienen diferentes histo-
rias, diferentes orígenes y transitaron por diferentes momentos de la historia.

El primer museo de la UBA es el Museo de Patología fundado en el año 
1887 por el Prof. Dr. Telémaco Susini. Crea el museo el mismo día que inicia 
las actividades académicas de la materia Patología. Este museo reunía piezas 
anatómicas originadas en las autopsias del Hospital de Clínicas.

El museo de farmacobotánica fue fundado por el Dr. Juan Aníbal Domínguez 
en 1900 dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas. El Museo alberga 
piezas del acervo histórico y cultural. El Herbario es la colección más importan-
te y en la que se centra la actividad del Museo. 

El museo etnográfico fue creado en 1904. Su primer director fue Juan B. 
Ambrosetti quien concibió al museo como una institución de investigación y 
enseñanza. La creación del museo representó una nueva perspectiva en el 
ambiente científico ya que fue la primera vez que se independizan los estudios 
antropológicos del ámbito institucional de las ciencias naturales.

En cambio el Museo de Psicología no fue concebido como tal desde sus 
inicios. En un comienzo el museo pertenecía al Laboratorio de Psicología Ex-
perimental fundado por el Dr. Horacio Piñero al trasladarse a la Facultad de 
Filosofía y Letras y construir el laboratorio que iba a funcionar como anexo a 
la cátedra de psicología que iba a dictar. Este museo contenía vértebras, cere-
bros, cortes de Charcot y Pitres, cerebelos y médulas humanas. También tenía 
cerebros de animales, como buey, mono, perro, gato, paloma, carnero y cobayo. 
En nuestros días el contenido del museo ha cambiado. Ya no nos encontramos 
con cerebros de animales o humanos, sino con los aparatos que se utilizaban 
para estudiar a los mismos.

El laboratorio de Psicología fue fundado por Piñero en 1901 en la Facultad 
de Filosofía y Letras luego de ser trasladado parte del instrumental del Cole-
gio Central. Horacio Piñero, su fundador, fue convocado por la Facultad para 
dictar la cátedra de Psicología fisiológica y Experimental. El primer programa 
que presenta para el dictado del curso contiene 25 temas, comenzaba el curso 
definiendo el objeto de la psicología , sus relaciones con la filosofía y la biología 
y especialmente con la fisiología, continúa el programa con psicología cien-
tífica, pedagogía científica, el método experimental, gabinetes y laboratorios 
de Psicología europeos y americanos, órganos de los sentidos, sensaciones, 
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percepciones, memoria, asociación, entre otros. Los temas elegidos por Piñero 
para el dictado de su primer curso oficial en 1902 da muestras claras del pre-
dominio científico de la psicología en la época. También por ello le brindan un 
presupuesto para poder traer aparatos para el laboratorio de diferentes casas 
europeas. La Psicología experimental se encontraba en pleno apogeo y no pa-
recía que fuese a acabar nunca.

Sin embargo a raíz de diferentes sucesos que se fueron dando casi en si-
multáneo como la Ley Saenz Peña en 1912, la reforma universitaria en el 18 
y el alejamiento de Piñero de la facultad y su posterior muerte en el año 1919 
comenzó a llevar aires de cambio a la Universidad en general y a la Facultad de 
Filosofía y Letras en particular. 

Con la autonomía que se consiguió a través de la reforma, la universidad es 
completamente independiente del gobierno de turno y comienza a cuestionar 
el proyecto positivista de la psicología. Allí aparecen tanto Alejandro Korn como 
Coriolano Alberini como exponentes de esté nuevo movimiento, la psicología 
vital. Postulan los conceptos de libertad creadora y axiogenia donde comienza 
a aparecer un sujeto activo.

Alberini realiza una doble crítica que apunta al evolucionismo darwiniano 
como a las tendencias reductivas materialistas y objetivantes de la psicología 
de principios de siglo (Rossi,2000). Por otro lado Korn habla de la insuficiencia 
de la psicología experimental en su abordaje de la subjetividad y aporta una 
versión más totalizante y estructural de sujeto de la mano de autores como Dil-
they. Ambos coinciden en  reubicarla como ciencia del espíritu al considerar la 
dimensión ético axiológica del sujeto, clave en la problemática humana.

Al tiempo que Piñero renuncia se llama a concurso por la materia Psicología 
fisiológica y experimental y gana el concurso Enrique Mouchet en 1919. Conse-
cuente con los nuevos criterios, Mouchet favorece una pluralidad metodológica 
que renueva enfoques y temáticas de investigación en Psicología. Él afirma que 
“la enseñanza de psicología en el primer curso está orientada en un sentido 
experimental amplio”...”ya que las manifestaciones elevadas de la vida psíqui-
ca escapan a la mecánica del laboratorio”. Esto marca el rumbo de los nuevos 
métodos para la psicología.

Sin embargo en el laboratorio se encontraba Alberti dirigiéndolo y él preser-
va la tradición anterior en las investigaciones pero con una reorientación desde 
lo pedagógico al área laboral. En esta nueva etapa se aplican las experiencias 
de Piñero y Anargyros sobre atención y tiempos de reacción.

Es en está misma época cuando Alfredo Palacios realiza su investigación 
sobre la fatiga, que posteriormente los resultados serán publicados en su libro 
“La Fatiga y sus Proyecciones sociales” para más tarde formar parte de los 
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antecedentes de la ley de jornada laboral de 8 horas. La investigación se llevó 
a cabo en El Pampero, barco en el que se instaló el pequeño laboratorio (con 
piezas del Laboratorio de Psicología Experimental) que serviría para evaluar a 
los trabajadores de Obras Sanitarias. Estos obreros tenían unas condiciones 
laborales envidiables, pero se les pidió que hicieran horas extras para poder 
evaluar como la fatiga muscular influía sobre el rendimiento laboral. Es así que 
tanto Alfredo Palacios como José Alberti llevaron adelante variadas mediciones 
psicofisiológicas a los obreros de los Talleres de Obras Sanitarias para compro-
bar su hipótesis.

Conclusiones
El museo de Psicología ha cambiado con el correr de los años. Fue inaugurado 
como parte anexa al Laboratorio de Psicología Experimental donde se encontra-
ban cortes de cerebros para ser estudiados por los alumnos del curso Psico-
logía Experimental y Fisiológica. Debido al cambio de paradigma que inaugura 
los concursos que son posibilitados por la reforma universitaria, la psicología 
experimental comienza a ser excluída lentamente de la vida académica. Es así 
que en el año 1990 la profesora Lores Arnaiz recupera parte de esa historia 
creando el Museo de Psicología Experimental y recuperando el instrumental 
que se encontraba tirado en la Facultad sin conocer su uso y su historia. Esos 
instrumentos fueron recuperados, reconocidos y puestos en funcionamiento y 
se le dió el nombre de Horacio Piñero para homenajear y recuperar el valor de 
lo que fue la Psicología Experimental para el mundo de la psicología pero sobre 
todo para nuestro país. 
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Los museos y la mediación artística
El concepto de “mediación artística” proporciona un horizonte amplio de signi-
ficados, alcances, propuestas y estrategias que cruzan los ámbitos de la edu-
cación artística y estética, curatoría, comunicación museística y en general de 
la aproximación a los diversos públicos del discurso del arte. El ámbito de 
acción de la mediación artística abarca contextos tan variados como el de las 
instituciones de arte permanentes (museos, centros de arte, espacios y resi-
dencias artísticas alternativas), eventos temporales como macro exposiciones 
(bienales) y experiencias curatoriales independientes, desarrolladas incluso en 
espacios no consagrados formalmente al arte (barrios, comunidades, escuelas, 
etc.). Incluso la actividad curatorial puede concebirse como una práctica de me-
diación a partir de un posicionamiento crítico y reflexivo que admite en el pro-
ceso curatorial voces, historia e interpretaciones diversas (Coca, 2011: 73). A 
partir de estas perspectivas, la mediación artística emerge como un campo in-
termedio o zona híbrida, que complejiza el enfoque simplificador que la concibe 
tan solo como “puente” entre la obra/artista y el público. El campo intermedio 
que representa la mediación estaría más bien entre diversas instituciones, po-
líticas, saberes y discursos (Rodrigo-Montero, 2015). La mediación artística se 
vislumbra así -desde la perspectiva discursiva- más compleja, dinámica y móvil 
en tanto plantea un trabajo en distintos niveles, situación que se manifiesta en 
la falta de acuerdo en su definición así como en las funciones y características 
que debe asumir.

Mientras hay museos que cuentan con elaborados planes de mediación y 
otros con ninguna acción en esta área, lo habitual en Chile es toparse con mu-
seos que asumen la mediación como el acompañamiento del visitante por la 
exhibición en el entendido que la “visita guiada” es la única acción posible ante 
la carencia de fondos para financiar personal y recursos especialmente desti-
nados para cumplir con este propósito. La mediación vista en estos términos 
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consiste en una narrativa interpretativa y discursiva en torno a la obra de arte u 
objeto de exhibición, discurso proveniente de la historia, de la historia del arte, 
de las ciencias o del imaginario del que narra.  En Chile –y en muchos países de 
nuestra región- persiste la concepción moderna del museo como santuario de 
la cultura más que un lugar para ella, noción que se erige desde el relato de una 
elite cultural que legitima en el museo su discurso estético hegemónico y ex-
cluyente. Es bajo este paradigma que el museo ha sido caricaturizado como un 
espacio de “cadáveres de objetos” carentes de significado para la comunidad. 

No hay duda que las exposiciones son instrumentos de poder que esta-
blecen y administran significados culturales del arte, fijados desde el lugar de 
autoridad de las instituciones y sus curadores. Es así que en la práctica de 
exponer se activa un fenómeno dialéctico particular entre las intenciones del 
(los) que presentan las obras y las experiencias del público (McLean, 2004, 
193). La cuestión está en que las demandas culturales de nuestras sociedades 
profundamente desiguales apuntan al museo como un lugar privilegiado para 
la promoción y ejercicio de los derechos culturales. El museo visto en la pers-
pectiva de agente constructor de cultura se problematiza a sí mismo y su visión 
unívoca iluminista, promoviendo en su espacio al proceso de diálogo entre di-
versos contextos, actores y prácticas a las que remiten –o no- los objetos que 
exhibe. En esta línea argumental, las prácticas de mediación desempeñan un 
papel insustituible en la comprensión del museo al interior de la cadena de va-
lor que se construye a partir de la defensa y praxis de los derechos culturales.

En el caso de los museos de arte la mediación merece especial atención en 
tanto se despliega sobre disciplinas que son campo de crisis, crítica, conflicto 
y contradicción. A partir de la convicción de que el arte está provisto con el 
poder de la crítica, de criticar el mundo y la vida más allá de su propio ámbito, 
e incluso de cambiarlos ejerciendo esa crítica (Buden, 2008: 169) las prácti-
cas de mediación en los museos de arte constituyen un lugar estratégico para 
imaginar, recordar, proyectar e incluso construir nuevos sentidos en lugar de 
estabilizar los emergentes conflictos. En este desafío la mediación se plantea 
como elaboración de los y las profesionales que participan del proceso de con-
ceptualización discursiva del museo y apuesten por la creación de narrativas 
que miren no sólo por los intereses del público sino de una variedad de suje-
tos, instituciones y colectivos, implementando metodologías de interpretación 
y construcción compartida de conocimiento. Fomentar nuevas actitudes en los 
visitantes sobre el arte, sus prácticas instituyentes y los dilemas contemporá-
neos implica diseñar estrategias que permitan atender a tales características 
impulsando acciones que generen experiencias significativas.
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En Chile es minoritario el público que asiste a los museos de arte, caso bien 
documentado por un conjunto de investigaciones desarrolladas por entidades 
estatales como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través de las en-
cuestas nacionales de consumo cultural, así como por una década de estudios 
académicos que concluyen sobre la correlación directa entre el tipo y frecuen-
cia de acceso a los bienes de consumo cultural, el nivel de educación formal 
y la estratificación social (Gayo, 2011; Güell, Morales y Peters, 2011; Peters, 
2012). Las y los jóvenes chilenos en particular perciben al museo como una 
proyección de la sala de clases en tanto espacio de transmisión de conocimien-
to, esto en el marco del cuestionamiento sobre la propia experiencia escolar 
desfasada del contexto juvenil, intereses y ritmos (Antoine y Carmona, 2015: 
237-238). Este diagnóstico exige examinar la relación que los museos estable-
cen con sus públicos y en especial con sus “no-públicos”, con especial cuidado 
en el momento de la visita al espacio museístico, lo que implica detenerse en 
las prácticas de mediación.

Consumo de Arte en valparaíso
La ciudad de Valparaíso cuenta con cinco espacios para las artes visuales1 y 
solo en dos de ellos se desarrollan prácticas de mediación. La Casa Museo 
Municipal de Bellas Artes (Palacio Baburizza) posee una de las colecciones más 
importantes de pintura chilena y realiza habitualmente “visitas guiadas” al igual 
que el Parque Cultural de Valparaíso (antigua cárcel pública), el que participa de 
un circuito de itinerancia nacional e internacional que le permite presentar expo-
siciones temporales de rápida rotación. La estrategia de mediación de ambas 
instituciones se propone por objetivo ‘acercar al público’ a la obra –especialmen-
te en la Sala de Exposiciones del Parque Cultural– y enseñar a los visitantes so-
bre los aspectos arquitectónicos de los edificios de la casa-museo y del centro 
cultural a partir de una narrativa histórica estética que deriva en anecdotario.

Tanto el Museo Municipal de Bellas Artes como el Parque Cultural se empla-
zan en lugares emblemáticos para el habitar de Valparaíso. El Museo de Bellas 
Artes está en el Cerro Alegre, sitio nominado Patrimonio de la Humanidad por 
la riqueza cultural de la inmigración europea que desarrolla un imaginario muy 

1) Los otros tres espacios de artes visuales de Valparaíso corresponden a las galerías de arte 
contemporáneo dirigidas por las dos universidades estatales de la ciudad (la Sala Puntángeles 
de la Universidad de Playa Ancha y la Sala El Farol de la Universidad de Valparaíso) y la Sala 
de Exposiciones de la Municipalidad de Valparaíso, todas acogen exposiciones temporales y no 
disponen de actividades de mediación artística.
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particular plasmado en una arquitectura ecléctica y variopinta de palacetes que 
la hace muy atractiva a la mirada turística. 

El Museo Municipal de Bellas Artes se encuentra emplazado en una de 
estas mansiones  levantada a inicios del siglo XX bajo una estética arquitectó-
nica que funde el modernismo, art noveau y art decó. Declarada Monumento 
Nacional en 1879, el valor histórico y estético del inmueble pone en tensión el 
discurso curatorial basado exclusivamente en la colección de óleos. El relato 
curatorial no solo omite que el edificio es también parte de la colección sino 
también lo que aporta el entorno que de igual modo confiere valor patrimonial 
al conjunto museístico y que en las visitas guiadas se observa el interés del vi-
sitante por enlazar estos planos disociados (Chandía, 2016). De manera seme-
jante, el Parque Cultural corresponde a un proyecto arquitectónico contempo-
ráneo que se articula con las antiguas dependencias de la que fuera la Cárcel 
de Valparaíso entre los siglos XIX y XX, circundado por el complejo necrológico 
patrimonial representado por los tres cementerios decimonónicos de la ciudad. 
Además, el Parque Cultural aloja en su patio central la única construcción colo-
nial en pie de Valparaíso. En este caso, el relato de la visita guiada destaca el 
proceso evolutivo arquitectónico con énfasis en el producto final que se recorre, 
esto desvinculado del conflictivo discurso histórico inherente a un espacio de 
reclusión –activo hasta tiempo reciente–, con los discursos curatoriales que 
presenta cada exposición y con el rico entorno que rodea y envuelve al Parque 
Cultural que no resulta indiferente al visitante. 

La complejidad y riqueza de las dos experiencias señaladas invalidan la “visi-
ta guiada” como práctica de mediación. Más que aliadas a la gestión educativa 
creativa del museo, las prácticas de mediación son potencialmente cómplices 
para poner en situación de diálogo la gestión institucional y los proyectos cu-
ratoriales en función de la caracterización de públicos amplios y participativos.

Tal como sostiene María Lind en ¿Why Mediate Art? en la actual concepción 
de la mediación artística es insostenible “mirar con los ojos de antes”, sentir a 
partir de las estructuras ya conocidas, lo que exige “reconstruir la mirada”. Así 
como los ideales de cánones de belleza decimonónicas fueron cambiados por 
un expresionismo brutal para desembocar en acciones de arte que se diluyen 
en cuanto son instaladas, y fue descentrada la importancia del artista y de su 
obra, hoy son relevadas por la participación del observador y su ejercicio de re 
creación (Lind, 2013). Se trata de ‘crear espacios’ de contacto entre artistas, 
curadores, educadores, comunicadores y públicos, en una polifonía que permita 
diversas formas e intensidades de comunidad acerca y alrededor de las artes, 
dotando al museo del atributo de un espacio creativo, educativo, identitario, 
dialógico y crítico que permita a todos y todas no solo el goce estético, sino tam-
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bién la comprensión de una sociedad en conflicto a partir de la visibilización de 
su estructura y la forma en que nos vinculamos con ella.

El Museo Universitario del Grabado de la Universidad de Playa Ancha (MUG) 
se plantea como misión conservar, investigar y difundir el patrimonio del graba-
do, así como aportar al desarrollo artístico y cultural del país a través de la de-
mocratización de su uso y disfrute por la comunidad en general. En coherencia 
con este principio surgió la necesidad de conciliar la gestión institucional del 
museo con sus prácticas museísticas, fundadas a partir del engranaje entre un 
conjunto de políticas –aún en diseño-, como son las del coleccionismo museo-
gráfico, curatorial, educativa y comunicacional que convergen en las prácticas 
de mediación. El propósito de discutir sobre la línea de pensamiento que sus-
tenta la conceptualización del MUG y su actividad es evitar que una práctica 
o resultado (más allá de su éxito o fracaso) se convierta en política, y luego 
derivar de ello una metodología para la mediación, dirección que habitualmente 
ha tomado el proceso en las experiencias de mediación artística ya señaladas 
en Valparaíso. Para el caso del MUG la accesibilidad y democratización de los 
bienes patrimoniales del museo se establece como horizonte no solo para la 
gestión del inmueble –en restauración- y la colección de grabados, matrices y 
archivos de arte, sino también para el resto de sus acciones que incluyen las 
prácticas de mediación. Así irrumpe en la problematización sobre las prácticas 
de mediación el papel de los archivos de los museos de arte.

Archivos, museo y mediación artística: entre el “giro del archivo” y el “giro 
educativo” de las prácticas curatoriales
En el marco de la valoración global de los archivos de arte como fuentes de co-
nocimiento pero también como objetos de exhibición por parte de coleccionis-
tas e instituciones museísticas y artísticas, los centros de documentación han 
proliferado en Chile. Estas unidades se conciben fundamentalmente como es-
pacios de almacenamiento y conservación de documentos para el apoyo de la 
investigación en artes, y su público prioritario –a veces único- corresponde a la 
comunidad artística y académica. Si bien en su mayoría se reconocen custodios 
de un patrimonio (histórico, artístico, cultural), los centros de documentación 
se plantean la discusión sobre los problemas de acceso, servicio y democrati-
zación del documento a partir de la adecuada catalogación, preservación digital 
y su colocación en la web como archivo virtual para el uso en la investigación 
y creación (MacIlwaine, 2002). Desde esta perspectiva, el acceso y democrati-
zación del arte es un debate ausente de los centros de documentación de arte 
aunque éste se liga de manera invariable a la cuestión del archivo.
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En el caso de los museos de arte que albergan archivos se observa la ten-
dencia de añadirlos al patrimonio de la colección en tanto abren la posibilidad 
de incorporar en cada obra o autor los papeles, fotografías, objetos y lecturas 
enlazadas con sus proyectos. Este reciente aprecio por los archivos personales 
ha permeado tanto las prácticas de los artistas como las políticas de coleccio-
nismo museográfico, los guiones de las exhibiciones y finalmente las políticas 
de conocimiento sobre el arte, particularmente del arte latinoamericano (Giun-
ta, 2010: 23). El “giro del archivo” que experimenta el mundo del arte actual 
sin duda atraviesa toda la actividad museística, particularmente en el diseño de 
las políticas de construcción de acervos documentales y la investigación que se 
emprende desde la institución museística. Sin embargo, para la sociedad chile-
na el interés analítico por el archivo supera al “campo del arte” -si se le concibe 
a éste como un ámbito extra social- pues la reivindicación del archivo ha sido 
desde su definición y función como “lugar de memoria”, condición compartida 
por otras comunidades del Cono Sur (García, 2010). Visto así, las prácticas ar-
chivísticas tradicionales que definen de manera limitada la cuestión del acceso 
y la democratización del archivo se enfrentan a las políticas coyunturales que 
determinan no solo la gestión y uso de los archivos sino también su puesta 
en valor, marcada tanto por las exigencias de reparación y justicia que dejó la 
represión del pasado reciente argentino, chileno, uruguayo y brasileño como por 
su condición de patrimonio histórico. 

El archivo como “lugar de memoria” no solo establece una corresponden-
cia entre la experiencia de violencia de los países del Cono Sur. En el terreno 
artístico es el “paradigma del archivo” con todo su potencial político el que pro-
yecta la memoria en las estrategias creativas, las que recuperan el concepto e 
incluso el del ‘arte de la memoria’ de la que carece, por ejemplo, la tautología 
que define el arte conceptual” (Guasch, 2005: 158). Más allá del análisis del 
archivo como fundante de un nuevo paradigma artístico, en la lectura del arte 
como espacio de crisis y crítica inherente a la sociedad, el archivo enrostra 
sus condiciones de producción, su marco contextual, o constituye el régimen 
sensible que, en muchas ocasiones las prácticas artísticas buscan deconstruir 
(Tello, 2015). Es esta condición cultural del archivo la que fundamenta su valo-
ración como bien patrimonial y que admite como perspectiva de desarrollo de 
todo archivo su “musealización”.

Tras el objetivo de generalizar la consulta del archivo de arte se encuentra 
el ideal al que aspira todo centro de documentación que se propone mejorar la 
accesibilidad. Pero la cuestión de la democratización del archivo interpela en 
definitiva a la del arte como un espacio de confrontación de las condiciones 
de exclusión que lo han caracterizado; de modo que la aproximación al archivo 



Eje 1: Vigencia y prospectiva de la Reforma en los museos universitarios

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ I Encuentro de Museos Universitarios ~

hace suya la crítica y la crisis, y demanda su reconocimiento en las prácticas de 
mediación del propio museo.

En la tradición de los estudios museológicos se diferencia el problema del 
acceso al arte del problema de la exclusión social con políticas distintivas, 
orientadas la primera en las prácticas de desarrollo de audiencias y en la atrac-
ción de públicos diversos, mientras que la segunda ha dado lugar a estrategias 
integrales dirigidas a los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad o 
exclusión social en empleo, salud, educación, vivienda, etc. no para generar au-
diencias para las artes sino para abordar el fenómeno más amplio y complejo 
de la exclusión social (Valenzuela et al., 2015: 725). Las salidas intermedias 
como el desarrollo de audiencias en sectores marginales es un debate inter-
disciplinario en curso que ha determinado en algunos museos el diseño e im-
plementación de prácticas de mediación dirigidas hacia la democratización del 
arte y que contempla acciones en torno al archivo.

Archivo Documental del MUG y las prácticas de mediación situadas
El MUG-UPLA contiene al Archivo Documental conformado por objetos, catálo-
gos, prensa, escritos, audiovisuales, entre otros, que han formado parte inte-
grante de las donaciones de obras de los artistas que han ido conformando 
las diversas colecciones. Su importancia radica en que a partir de cada uno de 
ellos es posible recrear, contextualizar y llegar a comprender la obra en un espa-
cio que la contiene y no como un objeto separado del contexto que la vio nacer. 
El Archivo funciona de este modo como espacio de memoria, ya que recupera 
material oculto, invisibilizado, marginal, que vincula un momento particular de la 
obra de arte  al imaginario de un artista que, a su vez, narra en la obra un modo 
de mirar sus propios conflictos políticos, sociales y culturales. De esta manera, 
los objetos, papeles, fotografías se convierten en narrativas paralelas capaces 
de narrar aquello otro, lo que no se lee directamente en la obra exhibida.

Si bien el Archivo Documental posee como primera prioridad generar conoci-
miento sobre la producción artística de las colecciones existentes, podría tam-
bién transformarse en un objeto ‘museable’ y presentarse como una colección 
de objetos capaces de construir un recorrido por varios momentos y lugares de 
la cultura que se constituyen en la memoria de un colectivo o de una memoria 
país. (Blasco Gallardo, 2010, op.cit. Santelices y Guzmán, 2010). De esta ma-
nera, no solo concebir el Archivo como un espacio privilegiado para investigado-
res sino posibilitar un acceso amplio, inclusivo, democrático que permita la re-
flexión sobre prácticas artísticas localizadas, sus intenciones y problemáticas, 
tensiones y disputas teóricas, estéticas y políticas.
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En el Museo Universitario del Grabado, el Archivo Documental se considera, 
dentro de su política comunicacional, como un eslabón importante de su cade-
na de valor y es parte importante de su política de mediación. Como espacio 
educativo en continua configuración, debe saber cómo fortalecerse desde los 
diversas narrativas y discursos sociales y políticos, en el mejor sentido del tér-
mino, en la búsqueda de generar otras lecturas, instalando la crítica del presen-
te  desde la criticidad del pasado en  un hacer dinámico y siempre cambiante, 
es decir, un lugar desde donde se articulan los artistas, curadores, educadores 
y curiosos que se apropian culturalmente del espacio Museo y van buscando en 
conjunto sus infinitas  posibilidades de lecturas.

El Archivo Documental al igual que el Archivo de obra, requiere de un tra-
tamiento de conservación tanto física como histórica. Por un lado, procura la 
integridad física de los documentos y su almacenamiento y, por otro, genera y 
proporciona información histórica de los mismos con el fin de dar cuenta de 
su autenticidad e interpretación, acciones que se deben verse reflejadas en 
sus líneas curatoriales y políticas de mediación, prácticas situadas a partir de 
procesos interactivos, dialógicos, cíclicos que permitan anclar nuevos conoci-
mientos, agregaciones y conexiones plurales.

Conclusiones
Hablar de Museo es referirse  al  espacio en donde habita la memoria. El Mu-
seo de Arte además de ser guardián de la misma, se visibiliza como centro de 
las emociones colectivas materializadas en objetos significantes que funcionan 
como instrumentos para configurar este mismo espacio. Sin duda, siguen sien-
do los lugares para incentivar el encuentro emotivo e intelectual a partir del  
goce estético y la expresión colectiva. 

La importancia de los Museos está tomando una fuerza insospechada en 
la sociedad actual, principalmente por las nuevas miradas sobre la educación, 
por su particular naturaleza comunicativa y especial lenguaje, la flexibilidad te-
mática y la posibilidad de llegar a diferentes públicos. Este dista mucho de ser 
el Museo decimonónico, elitista y excluyente sino más bien un nuevo espacio 
que genera posibilidades insospechadas para el desarrollo social y cultural a 
partir de su valor de uso.

Bajo estas características el Museo se postula como un espacio efectivo 
para la mediación y la transferencia de conocimiento utilizando para ello un es-
pacio plural, inclusivo, capaz de trascender sus propias fronteras disciplinarias 
y tender puentes hacia otros espacios sociales, creando lazos de pertenencia e 
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identidad, reconocimiento y respeto a la diversidad a partir de la instalación de 
un diálogo polifónico, creativo y representativo.

Finalmente, el Museo Universitario debería ser el espacio para la transfor-
mación social por antonomasia. A partir de una gestión efectiva, expandir sus 
fronteras y vincularse con otras instituciones o entidades culturales presentes 
en el territorio como una forma de mirar los conflictos y discursos que se gene-
ran en torno a las comunidades artísticas. Invitar a un trabajo conjunto a artis-
tas, creadores, educadores y otros públicos interesados desde donde se pueda 
conformar una lectura reflexiva y crítica sobre la sociedad del conocimiento y 
sus actorías (políticas culturales y de investigación, sociales, urbanísticas, pa-
trimoniales e identitarias).
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Resumen
Este trabajo refiere específicamente a los Museos Universitarios pertenecien-
tes a Universidades Públicas Nacionales los que tienen características tanto 
museológicas generales, como propiamente universitarias en sus modos de 
proceder y se pone a consideración aquí la cuestión atinente a los sentidos 
singulares de los Museos Universitarios, coherentes con los ideales que se 
plantearon en la Reforma del 18, y también a las cuestiones respecto de la 
extensión e investigación universitarias y sus sentidos especificados en los 
Museos Universitarios.

Para desarrollar lo expresado arriba se explicitarán algunos de los postula-
dos de la Reforma del 18 en su contexto histórico y con algunas referencias 
esclarecedoras, además de los antecedentes causales de la reforma y algunas 
de sus consecuencias institucionales.

Luego se especificarán las coherencias entre los postulados reformistas 
y las consideraciones fundamentales que sostienen a los Museos Universi-
tarios de Universidades Públicas en el presente, agregándose comentarios 
sobre los modos de la extensión universitaria en general y específica en los 
Museos Universitarios.
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La Reforma y sus postulados
Antecedentes causales sociopolíticos, de la reforma de 1918 y de sus deriva-
ciones históricas posteriores:

-  Ocupación institucional de las Universidades por las clases dominantes 
tradicionales con ideologías clericales y desarrollos conceptuales medio-
cres y repetitivos.

-  Profesionalismo formativo de corte napoleónico mal entendido.
-  Avance del idealismo romántico, esto podría considerarse como el avan-

ce de la razonabilidad política humanista social, más allá de las explica-
ciones justificantes del status quo, tanto tradicionalista como positivis-
ta. Conformación de un nuevo espíritu.

-  Situaciones generadas por la primera guerra mundial y por la revolución 
rusa.

-  Impulso ascendente de las clases medias que requieren de la ilustración 
para su progreso, ello proveniente principalmente de las generaciones 
descendientes de las inmigraciones del Siglo XIX.

-  Aumento de la participación política y de la actividad gremial en la socie-
dad durante los principios del Siglo XX.

-  Apoyo del gobierno nacional radical a las ideas reformistas por ser, de 
hecho, contrarias al conservadurismo tradicional que dominaba los ám-
bitos universitarios.

Ahora podemos citar textos realizados cerca de esos momentos históricos, 
para ilustrar más certeramente los tópicos de los antecedentes mencionados, 
agregando luego comentarios pertinentes con el tema presentado.

Respecto del tópico de la ocupación institucional de las Universidades por 
las clases dominantes tradicionales con ideologías clericales y desarrollos con-
ceptuales mediocres y repetitivos, respecto de esto se citan el Manifiesto Limi-
nar de la Reforma Universitaria de 1918 , de Barros et al. (1985):

Nuestro régimen universitario -aún el más reciente- es anacrónico. Está fun-
dado sobre una especie del derecho divino: el derecho divino del profesora-
do universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un 
alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para 
luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un 
gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, 
la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en 
los estudiantes. (p. 6)
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Aquellos representan también la medida de nuestra indignación en presen-
cia de la miseria moral, de la simulación y del engaño artero que pretendía 
filtrarse con las apariencias de la legalidad. El sentido moral estaba oscure-
cido en las clases dirigentes por un fariseísmo tradicional y por una pavoro-
sa indigencia de ideales.(p. 9)

Y también se cita a Mariátegui (2008) en su Ideología y reivindicaciones:
El régimen económico y político determinado por el predominio de las aris-
tocracias coloniales -que en algunos países hispanoamericanos subsiste 
todavía aunque en irreparable y progresiva disolución-, ha colocado por mu-
cho tiempo las universidades de la América Latina bajo la tutela de estas 
oligarquías y de su clientela. Convertida la enseñanza universitaria en un pri-
vilegio del dinero, si no de la casta, o por lo menos de una categoría social 
absolutamente ligada a los intereses de uno y otra, las universidades han 
tendido a una inevitable a la burocratización académica. (p. 8)
El movimiento de la Reforma tenía lógicamente que atacar, ante todo, esta 
estratificación conservadora de las Universidades. La provisión arbitraria de 
las cátedras, el mantenimiento de  profesores ineptos, la exclusión de la en-
señanza de los intelectuales independientes y renovadores, se presentaban 
claramente como simples consecuencias de la docencia oligárquica. (p. 8)
El objeto de las universidades parecía ser, principalmente, el de proveer 
de doctores o rábulas a la clase dominante. El incipiente desarrollo, el mí-
sero radio de la instrucción pública, cerraban los grados superiores de la 
enseñanza a las clases pobres (La misma enseñanza elemental no llegaba 
-como no llega ahora- sino a una parte del pueblo). Las universidades, aca-
paradas intelectual y materialmente por una casta generalmente desprovis-
ta de impulso creador, no podían aspirar siquiera a  una función más alta  de 
formación y selección de capacidades. Su burocratización las conducía, de 
un modo fatal, al empobrecimiento espiritual y científico. (p. 8)

Respecto del avance del idealismo romántico, afirma Mariátegui (2008) en 
su Ideología y reivindicaciones:

Se inclinaba a considerar esta afirmación como una victoria del idealismo 
novecentista sobre el positivismo del siglo XIX, pues el renacimiento del 
espíritu argentino se opera por virtud de las jóvenes generaciones, que al 
cruzar por los campos de la filosofía contemporánea han sentido aletear en 
su frente el ala de la libertad. (p. 6)
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Respecto de la conformación de un nuevo espíritu, se citan el Manifiesto 
Liminar de la Reforma Universitaria de 1918 , de Barros et al. (1985):

El sacrificio es nuestro mejor estímulo; la redención espiritual de las juven-
tudes americanas nuestra única recompensa, pues sabemos que nuestras 
verdades lo son –y dolorosas- de todo el continente. (p. 2)

Y también Mariátegui (2008) quién indica la extensión a toda latinoamérica 
de estos aspectos de la Reforma en su Ideología y reivindicaciones:

El estado de ánimo, de esa corriente de ideas que se designa -no sin riesgo 
de equívoco- con el nombre de “nuevo espíritu”. Por esto, el anhelo de la 
reforma se presenta, con idénticos caracteres, en todas las universidades 
latinoamericanas. Los estudiantes de toda la América Latina, aunque movi-
dos a la lucha por protestas peculiares de su propia vida, parecen hablar el 
mismo lenguaje. (p. 5)

Respecto de las situaciónes generadas por la primera guerra mundial, y por 
la revolución rusa, citando a Mariátegui (2008) en su Ideología y reivindicaciones:

Significaría incurrir en una apreciación errónea hasta lo absurdo, considerar 
a la Reforma Universitaria como un problema de aulas y, aún así, radicar 
toda  su importancia en los efectos que pudiera surtir exclusivamente en los 
círculos de cultura. Error semejante llevaría sin remedio a una solución del 
problema que no consultaría la realidad en que él está planteado. Digámos-
lo claramente entonces: la Reforma Universitaria es parte de una cuestión 
que el desarrollo material y moral de nuestra sociedad ha impuesto a raíz 
de la crisis producida por la guerra (p. 6)
De igual modo, este movimiento se presenta íntimamente conectado con 
la recia marejada posbélica. Las esperanzas mesiánicas, los sentimientos 
revolucionarios, las pasiones místicas propias de la posguerra, repercutían 
particularmente en la juventud universitaria de Latinoamérica. El concepto 
difuso y urgente de que el mundo entraba en un ciclo nuevo, despertaba 
en los jóvenes la ambición de cumplir una función heroica y de realizar una 
obra histórica.La crisis mundial invitaba a los pueblos latinoamericanos, con 
insólito apremio, a revisar y resolver sus problemas de organización y creci-
miento. Lógicamente, la nueva generación sentía estos problemas con una 
intensidad y un apasionamiento que las anteriores generaciones no habían 
conocido. (p.6)
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Y pasando a las consecuencias de distinto grado producidas por la reforma: 
- Trasmutación de valores tradicionales y la importancia de su difusión en 

las aulas.
-  Apropiación localista de los contenidos culturales contra posturas colo-

nialistas imitativas. 
-  Producción de una perspectiva nacional para los saberes corriendo el eje 

de lo europeo.
-  Autonomía y cogobierno universitarios con participación estudiantil.
-  Propuestas de cátedras libres paralelas a las titulares.

Los postulados de la reforma parten de una concepción de Estado Na-
cional presente ante sus sociedades y que promueve la igualdad de oportu-
nidades permitiendo el acceso irrestricto y no arancelado sosteniendo eco-
nómicamente a las Universidades Públicas, esto implica la construcción de 
una sociedad que permita el progreso y ascenso social de sus miembros, 
promoviendo tal igualdad por medio de los postulados de la gratuidad de la 
enseñanza y la asistencia libre.

Los postulados de la Reforma se basan en una concepción institucional que 
promueve la autonomía del pensamiento, lo que implica permitir la posibilidad 
de entender nuevas formas para pensar la realidad social, mediante cuestiona-
mientos a las instituciones que defienden el status quo, y coherentemente a la 
propias Universidades Públicas, como sucedió en 1918.  Y esto es antecedente 
principal para fundamentar el posterior rango constitucional de las autonomías 
universitarias. Este aspecto relevante también panteaba la libertad de cátedra 
como ejercicio de una autonomía del pensamiento dando base a las autono-
mías universitarias, luego preservadas constitucionalmente, que sustraerían a 
las Universidades Públicas de los vaivenes de los diversos intereses políticos 
que los factores de poder (por ejemplo los económico-financieros) puedan po-
ner en juego para que tales instancias públicas pasen a beneficiarlos, sin que 
ello implique un enriquecimiento social general.

Podrían pensarse sobre la posible reinstalación actual de figuras de la bu-
rocratización mediocrizante, que por la distancia histórica tomarían nuevas 
formas, observando que en las Universidades Públicas los miembros de sus 
claustros no son clientes consumidores, ni gestores financieros y tampoco pro-
veedores de servicios de enseñanza (docentes), sino que son participantes de 
la compleja vida de estas instituciones públicas que pertenecen a la sociedad 
a través de ser sostenidas por el Estado Nacional. Estas condiciones quedan 
ya reflejadas en los manifiestos reformistas de 1918 donde la espiritualidad 
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romántica expresada no es un simple modo poético, sino que indica el sentido 
de un efectivo modo de trabajo y de pertenencia a las Universidades Públicas, 
y que es correlativo de sus funciones para con la sociedad que la sostiene. Y 
aún en nuestro presente esos principios tienen su vigencia, más allá de que 
sean atendidos como merecen.

La vigencia actual de discursos que centran a la vida social en lo económico, 
lleva presupuestos implícitos que se imponen dogmáticamente sin necesitar 
justificación, algunos de ellos podrían remarcarse, por ejemplo:

- Cada institución pública (como persona jurídica creada) debe perma-
nentemente justificar su existencia mediante balances económicos monetarios 
satisfactorios y de no lograrlo será eliminada por su inutilidad, olvidando que el 
Estado Nacional por su esencia debe financiar todo lo necesario para el desa-
rrollo humano de la sociedad y confundiendo servicio social estatal con asisten-
cia privada, también se desprecia en estas consideraciones a las producciones 
y aportes a la sociedad de tipo simbólico cultural con valores intrínsecos sin 
precio financiero, y que por esto mismo erróneamente se considera que impor-
tan menos que lo financiero.

-  La más adecuada medida de la utilidad de una instancia pública es la 
tasa de ganancia monetaria que produce al cumplir con sus funciones (siendo 
también estas reformuladas convenientemente para el beneficio de factores 
económicos dominantes) 

-  Los estados no deben cumplir función alguna para compensar las des-
igualdades en las oportunidades, es decir que cada recién nacido es absoluta-
mente responsable de la familia y situación que le tocó al nacer, los impuestos 
a las riquezas para compensar desigualdades son esencialmente injustos

-  Los Museos son simples instancias de esparcimiento, distracción y di-
versión, soslayando cualquier concepto que provoque una disminución de las 
ganancias por dichas funciones (que claramente son las únicas consideradas 
como válidas, soslayando otros tipos de beneficios tanto inter-institucionales, 
como culturales y sociales no medibles financieramente).

Claramente los postulados de la reforma de 1918 son contrarios a estas 
concepciones financieras de los estados, los que olvidando a sus sociedades 
simplemente se transforman en promotores de economicismos ciegos.

Los sentidos de los Museos Universitarios y su relación con la Reforma
Las funciones de las Universidades Públicas serán coherentes con los pos-
tulados de la Reforma en tanto se ejerzan tratando con los problemas de las 
sociedades que las sostienen, y brindando soluciones de acuerdo con las pers-
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pectivas interdisciplinarias que se conforman con los conocimientos generados 
por estas mismas Universidades Públicas. En tanto a los posibles modos de 
tratar con los problemas sociales, la Extensión Universitaria se tiene como 
una instancia de transferencia directa, hasta personal, hacia las poblaciones 
locales, en esto se diferencia de la Investigación Universitaria que transfiere de 
modo mediato, a través del intercambio institucional, o a la Docencia Universi-
taria la cual forma alumnos en interioridad institucional, para que luego brinden 
lo aprendido a la sociedad.

La extensión universitaria requiere de la imprescindible participación perso-
nal de los miembros de a comunidad académica universitaria, quienes son los 
que transfieren los conocimientos a las sociedades de referencia local de las 
Universidades Públicas. Esto identifica a la transferencia legítima a las socie-
dades de lo producido en las Universidades Públicas por sus docentes o inves-
tigadores, realizadas en espacios edilicios universitarios o extrauniversitarios.

Los Museos Universitarios tienen una singularidad agregada a la propiamen-
te museológica en general, y es la de tener claras referencias disciplinares, es 
decir que sus contenidos tratan con la misma sustancia conceptual que las 
instituciones que los albergan o de las que dependen. Esto les permite ofrecer 
respuestas ágiles a problemas planteados socialmente y que sean de su com-
petencia, tanto en los ámbitos de la Extensión como los de la Investigación.

Hay actualmente algunas notables falencias estatutarias tanto respecto de 
las funciones de extensión en general, como las que refieren a las funciones de 
los Museos Universitarios, pues en general no existen cargos previstos por es-
tatuto ni para la propia extensión, ni quedan claramente previstas la realizacio-
nes de las actividades de Extensión por parte de los docentes académicamente 
concursados, lo que además implica que por los antecedentes concursales los 
aspirantes a los cargos no obtienen (salvo particulares y raras situaciones) más 
valor académico realizando extensión. Esta cuestión requeriría de modificacio-
nes estatutarias para que realmente los tres aspectos, docencia, investigación 
y extensión quedasen integrados coherentemente en las actividades universi-
tarias generales, y tampoco los alumnos logran (salvo excepciones) valoración 
diferencial por su desempeño en su participaciòn en la extensión universitaria, 
aunque ya hay programas de acciòn estudiantil en las curriculas de grado.

Pero se observan actualmente tendencias eficientistas y funcionalistas que 
harían centrar a lo universitario en la generación eficaz de recibidos de grado y , 
especialmente, de posgrado en desmedro de otras posibles funciones sociales 
(explícitas o visibles, e, implícitas o invisibles) de las Universidades Públicas. 
Ante estas posibles situaciones los Museos Universitarios podrían aportar al 
rescate histórico institucional disciplinar señalando en tal caso la riqueza en 
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todos los aspectos de la producción universitaria, y en especial en el campo 
de la extensión, pues en el caso de Nuestros Museos hay contacto directo con 
los actores sociales de las poblaciones locales de cada respectiva Universidad 
Pública cuando se realizan las visitas a sus colecciones, transfiriendo de este 
modo conceptos de las disciplinas correspondientes a cada Museo y propen-
diendo a la apropiación social y pública del conocimiento.

También actualmente pueden observarse ciertas tendencias a tomar a la 
educación como centrada en su rol de adaptadora a modalidades sociales del 
conocimiento, promovidas esas desde factores de poder político-económicos, 
en desmedro de la producción de conocimientos singulares, lo que en tal caso 
permitiría a los Museos Universitarios intervenir desde sus conocimientos his-
tóricos institucionales y disciplinares para modular tales tendencias preservan-
do justamente los postulados de la reforma actualizados.

Respecto de las tendencias observadas respecto de la economización de la 
enseñanza podría observarse que  la misma se establece planteando evalua-
ciones de competencias que desvinculan afectivamente al docente del alumno 
en el proceso educativo, colocando el énfasis en modos despersonalizados 
de evaluación, promoviendo la formación permanente conducida por la propia 
persona pero sobre el fondo de evaluaciones “neutras” despersonalizadas. Hay 
diversas líneas de crítica sobre este proceso institucional, habiendo quienes 
observan en estos modos un sesgo de instrumentalización y utilitarismo del 
pensamiento que quedaría subordinado a su aplicabilidad económica, soslayan-
do las singularidades individuales, la relación afectiva con el docente y el valor 
del pensamiento puro como motor de la evolución cultural. En este caso queda-
ría entonces de fondo una función adaptativa de la educación la que orientaría 
al pensamiento simplemente para aportar, subordinadamente, a una red de re-
laciones económicas para incrementar ganancias de los factores dominantes. 
La filosofía museológica del respeto por el recorrido del visitante, y la postura 
de promover la apropiación cultural, justamente pondría en tela de juicio tales 
utilitarismos, ya que se rescatarían el valor del pensamiento individual creativo 
singular y el valor de la persona como ser libre. Y este aspecto es coheren-
te con los postulados reformistas. El eficientismo didactista sería el correlato 
de una concepción de la Universidad y la educación como gasto a disminuir 
o a eliminar (no como legítima inversión como devolución de los impuestos 
a la sociedad para su desarrollo igualitario), esta concepción no consideraría 
al Estado como responsable de la educación, y por ello no consideraría a las 
Universidades Públicas como responsables o protectoras de sus comunidades, 
quedando tanto la Extensión como la Investigación responsables socialmente, 
en tal caso, sin sentidos democráticos.
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Tomando la temática del culturalismo propiamente latinoamericano postula-
do por los actores que protagonizaron la reforma del 18, se puede considerar 
su vigencia actual en tanto hay falencias en los debidos respetos, que también 
los factores economicistas deberían poner en juego, frente a culturas diferentes 
a las respetadas, promocionadas y publicitadas por la globalización imperante.

Habría una actual oposición entre las concepciones de la globalización 
centradas en lo financiero mercantil frente a los intercambios culturales de 
reconocimiento, y el enriquecimiento recíproco entre diferentes culturas. Los 
Museos en general y en particular los Universitarios de temas antropológicos 
promueven el respeto por las culturas originarias y por las subculturas urbanas 
que son modos de existencia alternativos a los propuestos masivamente por 
un sistema que tiende a globalizar uniformando costumbres y creencias, pero 
dando preeminencia ilimitada al economicismo.

Hay desde fundamentos históricos, tanto Nacionales como propiamente Ins-
titucionales, que señalan a las Universidades Públicas como protectoras de las 
culturas de los habitantes de sus comunidades, y también hasta fundamen-
tos jurídicos laborales que se asientan en la estabilidad (fáctica) de cargos y 
de presupuestos de mantenimiento permanentes, hechos estos que brindan 
notables ventajas para los miembros de las Universidades Públicas respecto 
de desarrollos culturales con necesario financiamiento privado. Estas venta-
jas mencionadas son las que otorgan justamente las necesarias libertades (y 
responsabilidades) para relativizar la importancia de pautas no centradas en 
lo cultural y el pensamiento a la hora de decidir sobre cuestiones de impacto 
social, siendo ello coherente con la función ética de las Universidades Públicas 
respecto de proteger los patrimonios culturales tangibles e intangibles de las 
sociedades que las mantienen, y ello a través de sus conceptos disciplinares 
aplicados. Aquí también hay coherencia con los postulados reformistas.

Justamente se considera que las Universidades Públicas son instancias 
que piensan y enuncian sobre las realidades históricas de sus sociedades, 
por medio de la interdisciplina dada entre sus diversas Unidades Académicas 
y puestas a su servicio. Dicho de otro modo, el aporte político Universitario se 
da a través de los propios desarrollos disciplinares de cada Universidad, por 
lo que la comunicación entre sociedad y Universidad Pública es esencial. Los 
Museos Universitarios como instancias disciplinares singulares pueden aportar 
tanto a la interdisciplina interna entre unidades académicas, como aportar a la 
transferencia de lo elaborado hacia lo social.

Los Museos Universitarios en su singularidad pueden diferenciarse de otros 
espacios culturales con algunas funciones institucionales cercanas, por ejemplo: 
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Centros Culturales, en los cuales no necesariamente se da una discrimina-
ción temática (o disciplinar) en colecciones mostradas o en actividades, ni en 
sus modos para la apreciación de las mismas, así como tampoco es necesaria 
una homogeneidad temática o disciplinar, pudiendo ser centros de atracción 
espectáculos de toda índole, y con producciones no necesariamente públicas 
estatales, ni con la necesaria participación de miembros de Universidades Pú-
blicas, pero coinciden con los Museos Universitarios en la preocupación por 
sus ámbitos sociales de referencia.  

Gabinetes didácticos, cuyos objetivos son la eficacia formativa o educativa, 
lo que es parte, pero no única, de los hechos de la apropiación cultural y de la 
inspiración conceptual que se produce en los Museos, y que no es funcional-
mente evaluable por nivel de aprendizaje temático, ya que son también hechos 
políticos sociales complejos, pero ello sin perjuicio de que los Museos sean 
instancias privilegiadas para promover y motivar los acercamientos de las co-
munidades a las artes y las ciencias (o de las disciplinas de los Museos Univer-
sitarios), en especial para niños y jóvenes. 

Exposiciones o muestras temporarias de difusión artística, científica o de 
diseño, caracterizadas justamente por la contingencia de colecciones, medios 
y modos de exponer, lugares de exposición y segmentos sociales convocados. 

Ahora todo lo anterior no implica un injustificado desposicionamiento so-
cio-histórico de los Museos, los que se deben siempre un diálogo institucional 
con otras instancias que traten con temas de su pertinencia para justamente re-
cordar aquellos postulados reformistas, y a su esencia humanista y democrática.

Como conclusión puede hacerse notar el desafío que les depararía a Nues-
tros Museos Universitarios respecto de las acciones efectivas y los llamados de 
atención que deberían hacer acerca de los temas de hoy, que quizás remplacen 
a aquellos otros temas enfrentados por la Reforma del 18 en su oportunidad.
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La muestra histórica permanente de la Universidad 
Nacional del Sur: una experiencia de extensión del 
Archivo de la Memoria

José Marcilese
josemarcilese@hotmail.com
Universidad Nacional del Sur (UNS) - CONICET. Argentina

Resumen
A partir de 2014 la Universidad Nacional del Sur cuenta en sus dependencias con 
una muestra histórica permanente destinada no solo a presentar la historia de la 
Institución, a partir de elementos visuales, textos y objetos, sino también a cum-
plir una labor de resguardo del patrimonio histórico de la Casa de Altos Estudios.

La presente ponencia tiene como fin no solo presentar el proceso formativo 
que dio lugar a la apertura de esta muestra, que buscar servir como espacio de 
encuentro y de enlace entre el ámbito académico y la sociedad, sino también 
indagar en la labor del Archivo de la Memoria, la dependencia que tuvo a su 
cargo la organización de la exposición.

Palabras clave
Patrimonio Tangible / Historia Oral / Historia Institucional / Universidad 
Nacional del Sur
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La trayectoria institucional del  Archivo de la Memoria de la UNS
En julio de 1998 inició sus actividades el Archivo de la Memoria de la Universi-
dad Nacional del Sur (AMUNS), a partir de la firma de un convenio entre la Casa 
de Altos Estudios y la Municipalidad de Bahía Blanca. En el documento se esta-
blecieron las incumbencias y obligaciones de ambos organismos para la puesta 
en marcha de la nueva entidad, siendo la institución universitaria la encargada 
de dotarlo del personal especializado para su funcionamiento. Desde de su 
conformación la entidad tuvo como principal finalidad entrevistar a personas 
cuyos testimonios resultasen significativos para el estudio  de pasado de Bahía 
Blanca, utilizando las técnicas y metodologías propias de la Historia Oral. 

La colección del archivo se inició con un aporte de 45 entrevistas, realiza-
das por el Museo Histórico de la Municipalidad de Bahía Blanca entre los años 
1992 y 1998, a partir del proyecto “Rescate de la Memoria”, Las mismas no 
habían sido analizadas ni procesadas previamente, por lo cual dicha tarea fue 
emprendida  por el personal del Archivo, que realizó un resumen de cada entre-
vista y transcribió algunas de ellas. Desde entonces las entrevistas estuvieron 
a cargo del personal de la UNS que luego de 19 años de trabajo ininterrumpido 
llevó la colección a una cantidad cercana a las 500 entrevistas, con una dura-
ción cercana a las 1000 horas de grabación.

Es de destacar que de cada entrevista realizada se realiza una ficha descrip-
tiva con el fin  de facilitar y orientar la búsqueda de docentes, investigadores 
y público en general. En algunos casos las entrevistas son transcriptas, facili-
tando así la consulta de los relatos. Esta información está disponible para su 
consulta en la página web institucional, que dispone de un cuadro descriptivo 
con la información básica de cada testimonio1.

La selección de los informantes estuvo guiado en un primer momento por 
un criterio cronológico, que orientaba la búsqueda hacia personas que tuvieran 
la edad más avanzada posible, para luego optar por una criterio temático, que 
procuraba la conformación de grupo de informantes unidos por temáticas y 
experiencias comunes2.

El primero de los criterios se justifica en el hecho de obtener testimonios so-
bre períodos que se ubiquen a la mayor distancia posible del presente. En tanto 
que el segundo, persigue el objetivo de optimizar la preparación que antecede 
a la realización de las entrevistas, ya que esta se efectuará con el objetivo de 

1) https://www.uns.edu.ar/contenidos/30/494#inicio
2) El AM-UNS orientó la selección de sus informantes a temáticas diversas como la historia 
política, la evolución de la prensa, el desarrollo de la Universidad Nacional del Sur, el desarrollo 
del comercio, etc.
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interrogar a un conjunto de informantes. Asimismo los testimonios obtenidos, 
si bien cada uno presenta características singulares, podrán se contrastados y 
originarán nuevos interrogantes para ser incluidos en futuras entrevistas.

Proyecto y líneas de acción 
El carácter que asumió la selección de los informantes permitió abordar du-
rante la etapa 1998-2004, temáticas como la vida política de Bahía Blanca 
durante el siglo XX, la actividad docente, el ejercicio de la medicina, la actividad 
periodística, entre otros temas significativo de la historia local.

En 2006 la orientación de las entrevistas se concentró en la historia de la 
Universidad Nacional del Sur, al cumplirse ese año el cincuenta aniversario de 
su creación. Por tal motivo fueron entrevistados cerca de cuarenta informantes, 
entre docentes, no docentes y alumnos de la Casa de Altos Estudios.

Asimismo, entre 2004 y 2006 se llevó adelante el proyecto de extensión 
“La recuperación de las memorias barriales: una forma de reafirmar la identi-
dad y la cultura local”, una iniciativa que financiada por la Secretaría de Política 
Universitarias del Ministerio de Educación tuvo como fin entrevistar a vecinos 
de diversos barrios bahienses. Esta iniciativa brindó la posibilidad de conocer 
realidades diversas y procesos característicos de cada unos de los sectores 
seleccionados.

El proyecto se originó debido a que en el orden local la ausencia de relatos 
y memorias barriales, tanto en registros escritos como audiovisuales, constituía 
un obstáculo al momento de reconstruir los procesos formativos de los primi-
tivos barrios bahienses. Asimismo, esta carencia repercutía en la imposibilidad 
de explicar numerosos aspectos de la historia de la ciudad, en especial los rela-
cionados con la vida cotidiana, por carecerse de fuentes y registros suficientes 
para dicha tarea, al mismo tiempo que afectaba la posibilidad de preservar y 
consolidar los rasgos identitarios de cada sector. Su relevancia residió en ser 
la primera iniciativa a nivel local que buscó reconstruir la historia de algunos de 
los diferentes barrios existentes en el radio urbano de la ciudad, a través de la 
recuperación de los testimonios de quienes fueron protagonistas de su pasado3. 

Paralelamente el personal del AMUNS continuó con la labor  de entrevistar 
a vecinos de la ciudad ligados a dos temáticas particulares: la vida política y la 
actividad universitaria. Complementariamente se procedió a la incorporación de 
registros fotográficos y documentación relativa a esos temas, acentuando aún 

3) Un antecedente lo constituye la iniciativa organizada por el Museo del Puerto en la  localidad 
portuaria de  Ing. White, ubicada en las inmediaciones de Bahía Blanca.
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más el rol de reservorio histórico de registros visuales y escritos, conjuntamen-
te con el de ser un archivo oral.

A partir de agosto del 2010 el AMUNS adelante un proyecto de voluntariado 
universitario con financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias, en 
esta ocasión la labor la realizarán un grupo de alumnos de historia y el objetivo 
será la recuperación de los relatos de trabajadores fabriles ligados a las indus-
trias metalúrgicas, textiles y de los frigoríficos.

Posteriormente, en el periodo 2014-2016 las entrevistas se orientaron a 
indagar en la historia institucional de los ocho departamentos fundacionales 
de la UNS, que en 2016 cumplieron su cincuentenario. Fue así como se realiza-
ron aproximadamente 60 entrevistas a ex docentes, alumnos y autoridades de 
cada unidad académica, a partir de las cuales se editaron una serie de videos 
conmemorativos. Asimismo, las entrevistas permitieron incorporar a la colec-
ción del AMUNS una importante cantidad de registros fotográficos, documentos 
y objetos pertenecientes a los entrevistados, quienes optaron por donarlos a la 
dependencia universitaria con el fin de asegurar su preservación. 

El Archivo de la Memoria como repositorio documental de la UNS
Desde su formación el AMUNS cumplió diversas labores relacionadas a su ta-
rea específica, entre ellas la de funcionar como archivo documental de la UNS. 
Una labor que hasta entonces no realizaba ninguna dependencia de la Casa de 
Altos Estudios, debido a que el  archivo histórico creado para ese fin en 1993 
no había superado su etapa fundacional.

La colección documental se inició en el año 1999 a partir de la recuperación 
y clasificación de varias colecciones de material documental perteneciente a la 
UNS  que se encontraba en un depósito del subsuelo del Rectorado. La docu-
mentación fue seleccionada y ordenada por temáticas generales, contando con 
la colaboración de un grupo de alumnos de la carrera de Historia convocados a 
tal efecto. En lo sucesivo diversas dependencias han remitido al AMUNS fondos 
documentales, como es el caso de la colección de la Secretaría General Acadé-
mica, correspondiente al Instituto Tecnológico del Sur, institución que antecedió 
a la UNS, y a diversos Departamentos y dependencias administrativas.

Es de destacar que entre los años 2005 y 2006 el AMUNS tuvo un rol cen-
tral en los actos conmemorativos por el cincuentenario de la Universidad Nacio-
nal del Sur. Como parte de los mismos el Archivo organizó diversas muestras 
fotográficas, entre ellas una referida a la historia de la Casa de Altos Estudios, 
que contó con varias decenas de registros fotográficos y con objetivos relativos 
a las actividades universitarias de formación e investigación. Precisamente en 
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esa exposición se comenzó a percibir dentro de la comunidad universitaria el 
deseo de contar con un espacio permanente especialmente destinado a recu-
perar y exponer la historia de la UNS. Una institución que pesar de contar con 
una trayectoria extensa y reconocida en investigación y docencia, no contaba 
con un museo o dependencia destinada a recuperar su pasado institucional.

Una muestra histórica en el ámbito de la UNS
El antecedente inmediato de la Universidad Nacional del Sur fue el Instituto 
Tecnológico del Sur (ITS), que funcionó entre 1948 y 1955. Esta institución 
constituyó la base académica y edilicia sobre la cual el 5 de enero de 1956 
se creó la Universidad Nacional del Sur. La UNS fue la séptima universidad na-
cional creada en el país, siendo precedida por las de Córdoba (1613), Buenos 
Aires (1821), La Plata (1890), Tucumán (1912), Litoral (1919) y Cuyo (1939)4.

Una parte significativa de las actividades de la UNS en su etapa inicial se 
desarrollaron en lo que había sido la sede del ITS, una antigua casona situada 
en el área céntrica de la ciudad. Dicha construcción data de fines del siglo XIX  
y su destino original fue el de casa de renta, aunque posteriormente fue adqui-
rida por la Institución educativa para el dictado de clases. 

El inmueble fue empleado por la UNS para diversas funciones administrati-
vas y académicas hasta mediados de la década de 1970, luego de lo cual no 
cumplió labor alguna, por lo que el deterioró del mismo se aceleró notablemente

El  edificio se ubica en un amplio lote de 30,40 metros por 60,48 metros 
ubicado en el área céntrica de Bahía Blanca, a solo dos cuadras de la plaza 
central de la ciudad. El frente del mismo es ubica en la calle Rondeau 29 y el 
fondo linda con otro lote similar, también propiedad de la Universidad con frente 
sobre calle Gorriti. Así se conforma un terreno pasante, que permite la comuni-
cación de las dos arterias5.

La situación de abandono en la que se encontraban el edificio fue percibida 
por las autoridades universitarias, que a partir de 2000 iniciaron algunas labo-
res de mantenimiento tendientes a recuperar el lugar, declarado Monumento 
Histórico Provincial, por la Ley 13147/2003, por haber sido sede del Rectorado 

4) La nueva casa organizó su estructura académica por Departamentos, en lugar de las tradi-
cionales Facultades. Estos tienen una estructura administrativa menor y permiten la flexibilidad 
y transversalidad en el conocimiento. Así, las unidades académicas no deben crear para sus 
carreras las materias que otras dictan para las suyas, lo que permite a los alumnos cursarlas en 
ellos. Los primeros Departamentos fueron Contabilidad, Economía, Física, Geología y Geografía, 
Matemática, Ingeniería, Humanidades y Química.
5) Ver anexo 1 y 2.
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del Instituto Tecnológico del Sur. Por entonces ya se había demolido parte del 
inmueble afectado por serios problemas estructurales.

Al momento de iniciarse la puesta en valor del edificio en 2013 aún que-
daban en pie en el solar dos construcciones. La que se recuperó es una tradi-
cional “casa de patio” tipología de origen romano trasplantada a las colonias 
desde el mundo mediterráneo en el siglo XVI. La que se demolió, afectada 
seriamente en su estructura, correspondía a una casa de “semipatios” (llama-
da habitualmente chorizo), tipología muy difundida en nuestras ciudades como 
consecuencia del crecimiento poblacional y densificación de la planta urbana. 
Ambas construcciones conforman una fachada integrada, de estilo italianizan-
te, que fue preservada en tu totalidad.

La construcción posee valor histórico-cultural por varios aspectos: el tempo-
ral, dado por su antigüedad mayor a un siglo, algo poco usual en una ciudad de 
conformación tardía como Bahía Blanca; por estar vinculado a distintos hechos 
de relevancia para la historia local; por permanecer en la memoria colectiva de 
varias generaciones que cursaron estudios medios y superiores en ella; y por 
tratarse de una obra de un constructor de relevante trayectoria y actividad en la 
ciudad y la región.

Teniendo en cuenta la relevancia patrimonial de la casona y el deseo de la 
comunidad universitaria de disponer de un espacio permanente de exhibición 
destinado a dar a conocer la historia de la UNS, no solo a la comunidad uni-
versitaria sino especialmente a la comunidad de Bahía Blanca y de la región 
circundante, las autoridades de la Institución dispusieron, luego de culminada 
la puesta en valor, que una de las salas del inmueble se destinase a la instala-
ción de una  muestra histórica permanente, como instancia previa a la apertura 
de un museo. Esta determinación se enmarcó  en la intensa labor de extensión 
que la Casa de Altos Estudios realiza en forma ininterrumpida desde más de 
una década, entendiendo a esta como “…un proceso que implica una comuni-
cación con la sociedad, en la que la universidad se posiciona, habla, construye 
relaciones y representaciones; y se sitúa frente a los distintos sectores de la 
sociedad con los que interactúa…”6.

6) Documento aprobado por el Plenario de Rectores, en Santa Rosa, Provincia de La Pampa, 
el 6 de agosto de 1997 (Ac. PL. Nº 251/97), citado en Gustavo Menéndez, “Un aporte de la 
Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral para al análisis y debate acerca 
de la Extensión Universitaria”, disponible en https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/
documentos/conceptualizacion_menendez.pdf
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Su organización estuvo a cargo del AMUNS y la inauguración se produjo el 
16 de marzo de 2014, poco después de culminada la restauración del edificio, 
que aloja actualmente también a la subsecretaria de cultura de la Casa de 
Altos Estudios.

La exposición se articuló en torno a una línea de tiempo que recorre, a partir 
de textos y registros fotográficos, la historia integral de la UNS. La misma se 
extiende a lo largo de una de las paredes de la sala y está organizada sobre la 
base de un ordenamiento por décadas identificadas por colores diferenciados. 
De esta forma la exposición cuenta con un dispositivo que permite visualizar de 
una manera visualmente atractiva la evolución de la Casa de Altos Estudios, Un 
recurso de suma utilidad al momento de “contar” la historia de la Institución a 
personas que no están familiarizadas con ella o bien a docentes o estudiantes 
provenientes de otras universidades.

Asimismo, la exposición cuenta con cinco vitrinas cerradas que contienen 
objetos, publicaciones y equipamiento relativos a la actividad científica, docente 
y administrativa. Las mismas se encuentran provistas de cartelería informativa 
y soportes confeccionados de acuerdo a las particularidades de los elementos 
que se exponen. Resulta necesario destacar que los objetos fueron facilitados 
por los diversos departamentos y áreas de la UNS, a partir de una minuciosa 
búsqueda por parte del personal del Archivo de la Memoria.

Es de destacar también que parte de los elementos expuestos fueron facili-
tados por docentes e investigadores luego que estos fueron entrevistados. De 
esta forma el registro de testimonios orales, un elemento central del patrimonio 
intangible de la UNS, resultó fundamental para la recuperación de objetos que 
se encontraban en colecciones personales y que pasaron a formar parte del 
patrimonio tangible de la Casa de Altos Estudios. 

De esta forma, a partir de 2014 la UNS cuenta con  un espacio “….perma-
nente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad. Que adquiere, conserva, 
comunica y presenta con fines de estudio, educación y deleite, testimonios 
materiales del hombre y su medio”7. En este caso referido a la historia institu-
cional de la Casa de Altos Estudios, componente central de la historia reciente 
de Bahía Blanca.

7) Francisca Hernández Hernández, Manual de Museología, Editorial Síntesis, Madrid, 1998.
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Anexo fotográfico 
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Museo de la Universidad Nacional de Río Cuarto: creado, 
pero sin gestión

Gustavo Adolfo Zocco; María Helvecia Zocco; Maximiliano José Zocco
gzocco@ing.unrc.edu.ar | mariahelveciazocco@gmail.com | maxizocco@gmail.com 
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Argentina

Resumen
Después de largos años de trabajo por parte de los integrantes de la Comisión 
Redactora del Proyecto de Creación del Museo de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto (UNRC), el pasado 2016 el Consejo Superior de la UNRC, crea el 
Museo de la UNRC y una Comisión con representantes de las distintas faculta-
des y estamentos de la casa de Altos Estudios, coordinada por la Secretaría de 
Extensión y desarrollo. Ha pasado un año de entonces y todo ha quedado en 
un especie de “stand by” por parte de quienes deben dar el puntapié inicial, la 
comisión no se conforma y existen versiones “off de record” que el problema 
es económico, nosotros creemos que se puede crear la comisión y comenzar a 
gestionar con un costo prácticamente cero y lo proponemos en esta ponencia. 
Además se podrían gestionar fondos en los nichos existentes para tal fin a nivel 
provincial, nacional e internacional tanto públicos como privados, fundaciones, 
etc. La pérdida constante de patrimonio viviente tangible e intangible exige una 
acción inmediata porque una institución como un país sin memoria sin historia 
no tiene futuro promisorio.

mailto:gzocco@ing.unrc.edu.ar
mailto:mariahelveciazocco@gmail.com
mailto:maxizocco@gmail.com
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Introducción
Por Resolución del Consejo Superior Nº214/09[1] se crea la Comisión Redactora 
del Proyecto de Creación del Museo de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
(CRPCMUNRC), integrada por representantes de todas las facultades, estudiantes 
y no docentes quienes se abocan a realizar tareas de formación, concientización, 
investigación, sensibilización y difusión (2010-2011). A fines del año 2011 se 
eleva al Honorable Consejo Superior (HCS), el Proyecto [2] ya redactado. En los 
años 2012 y 2013 se efectuó un seguimiento del proyecto a nivel de comisiones 
del HCS encontrándonos con diversos obstáculos burocráticos, a lo que se sumó 
el cambio de autoridades de UNRC. Además, complicó aún más la situación, el 
cambio de tres Secretarios de Extensión y Desarrollo en muy poco tiempo.

Hacia 2014 se convoca al presidente y secretaria de la CRPCMUNRC a re-
unión con comisión de la Secretaría de Extensión y Desarrollo (SED), se piden 
algunas aclaraciones y cambios en el proyecto que se hacen y se vuelven a pre-
sentar a la comisión. Al año siguiente 2015, pese a nuestras gestiones no ocu-
rre nada y en el año 2016 sorpresivamente, en una de las reuniones semana-
les del HCS se discute y se crea el Museo de la UNRC y una comisión integrada 
por representantes de los distintos estamentos de la universidad y coordinada 
por la SED. Pero desde entonces sólo está el silencio, no se crea la comisión 
y en una palabra, todo está en un periodo de “invernación”. Esto atenta con-
tra el bien común que puede hacer el nuevo museo y quizás respondiendo a 
mezquinos intereses sectoriales y/o personales hacen que se pierda día a día 
un rico patrimonio tangible, intangible y viviente, muchas veces irrecuperable; 
atentando también contra los derechos humanos de la sociedad de conocer 
su pasado y presente para planificar su futuro. Es esta institución museística, 
la herramienta para tener viva la memoria e integrar universidad y sociedad en 
forma moderna virtual y real, como una herramienta educativa y cultural.

Desarrollo
Ante esta situación, proponemos una serie de acciones de gestión para revertir 
esta circunstancia de inmovilidad, comenzando por tomar la decisión política 
de dar real vida a la comisión creada junto con el museo. Una vez hecho esto, 
se puede abocar a buscar un lugar que propusimos en determinado momento. 
Se trata de una de las construcciones originales del campus con techo de cha-
pa (que están en bastante buen estado y que son con las que la universidad 
comenzó sus actividades académicas en el campus), la cual aún subsiste, y 
que puede servir de punto de partida para comenzar por tener un espacio físico 
donde perfectamente se pueden ir organizando el abundante y rico patrimonio 
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tangible e intangible; y para que grupos afines a cada una de las facultades (de 
la comisión) puedan ir trabajando ordenadamente con ritmo y sin pausa, para  
ver todo el material museable que puede  formar parte del núcleo primario del 
patrimonio inicial

En lo que respecta recursos humanos, hay varios de los integrantes de la 
comisión redactora del proyecto, alumnos de carreras afines de la facultad de 
Ciencias Humanas, que tienen carreras donde se dictan asignaturas en las que 
se ve el tema patrimonio vinculado a los museos. Asimismo, están presentes 
alumnos, docentes y no docentes de las restantes facultades y organismos de 
la universidad. Por otra parte se puede conformar un asociación de amigos del 
museos con gente de la universidad y del medio; además los ex miembros de 
la Ex CRPCMUNRC mantenemos una muy buena relación con la gente de los 
museos municipales de la ciudad y con miembros de museos, archivos y biblio-
tecas de la región que abarcan buena parte del sur de la Provincia de Córdoba, 
los cuales se han ofrecido para colaborar en lo que precisemos. Otro detalle 
que no podemos pasar por alto es que la universidad posee un multimedios  
conformado por una emisora de Radio LRJ425 Radio UNRC 97.7 FM y www.
unrc.edu.ar/unrc/radio , un canal de TV al Aire UNIRIO TV, una publicación es-
crita Hoja Aparte y departamentos de prensa que pueden constituirse en una 
herramienta importantísima para con el público museístico estableciendo una 
fluida relación comunicativa con los potenciales públicos del museo.

El aspecto económico, de financiamiento, no es un problema indisoluble, 
porque si bien es cierto que el presupuesto universitario es muy exiguo para 
hacer frente muchas veces a cuestiones de cierta envergadura, consideramos 
que con la resolución de la Creación del Museo de UNRC y la conformación 
dela Comisión será, tendríamos la llave donde se podrá abrir muchas puertas, 
buscando a nivel local, provincial, nacional e internacional, tanto en el ámbito 
privado como público, en las fundaciones, etc., los nichos donde existen fondos 
que puedan financiar en gran parte al Museo, sumado por supuesto a lo que 
deberá en algún momento aportar la Universidad.

Con todo esto que tenemos no debemos perder ni un minuto para ir edifican-
do desde este momento un museo con espacio social donde el pasado custo-
dia, dialoga y opera con el presente, para incluir mediante técnicas propias de 
la museología y la educación, en su concepción contemporánea. De esta forma 
se busca convocar a un número cada vez mayor de públicos de distinta índole.

También tenemos la obligación moral de hacer realidad este museo, como 
un espacio de construcción de ciudadanía consciente y responsable de su pa-
pel en la configuración de la sociedad civil; como un foro o lugar de conversa-
ción e intercambio de ideas, como un espacio de socialización y negociación 

http://www.unrc.edu.ar/unrc/radio
http://www.unrc.edu.ar/unrc/radio
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de construcción de  identidades; como una puerta hacia la investigación , hacia 
la creatividad; como un medio de comunicación colectivo y como tal, agente de 
democratización de la cultura, y como un espacio físico y virtual participativo.

Sentimos que urgentemente debemos encarar los ejes de nuestro trabajo 
centrándolos en:

 • Mostrar su historia, trabajar sobre la génesis, el debate, la nostalgia y 
el futuro, dentro de los parámetros histórico- social y regional-territorial.

 • Mostrar la importancia del Museo de la UNRC como difusor y concien-
tizador

 • Mostrar la construcción de su patrimonio tangible e intangible (guion)
 • Y en atención que el tiempo no se detiene y la vida tampoco, no nos 

detenemos y planteamos una propuesta de trabajo innovadora, desde la 
cocina de nuestro museo, para que la esperanza nunca se agote y esta 
realidad legal que ya hemos logrado, sea el importante punto de partida, 
el disparador, para edificarlo física y virtualmente.

Proponemos una ardua tarea para quienes la abracen, y debe ser con senti-
miento, real amor y cariño para nuestros semejantes de hoy y del futuro. Enten-
demos tiene que cumplir con las siguientes características:

 • Ser sólido puente de unión y armonización entre la UNRC y la sociedad; 
toda la comunidad es potencialmente su destinatario.

 • La educación debe ser permanente y dirigida a todos los niveles y ámbi-
tos sociales.

 • La constante realización de actividades multidisciplinarias y recreativas.
 • La formación profesional de los interesados en desarrollar un nuevo museo

Cuando desarrollemos nuestra tarea estamos obligados a intentar que el 
museo sea amigable, convocante, aglutinante, motivante e inclusivo; no olvi-
dando que  tiene que presentar una imagen dinámica, integradora, participativa, 
interactiva y atractiva (con atracciones simples, de calidad y significativas)

Es necesario hoy plasmar un museo interactivo, crear un sentido de entre 
todos para todos, viendo cosas (objeto), escuchando, construyendo historias 
que puede inducir a compenetrarse con la temática.

Es imperativo que edifiquemos un espacio educativo de ocio, pero también 
de aprendizaje y respeto comprendiendo y haciendo comprender que el museo 
no es un teatro, que no estamos en la plaza y que es un espacio donde los pi-
lares fundamentales son la creatividad, la calidad y la significatividad. Por otra 
parte, esta institución creada tiene el compromiso de proponer actividades en 
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cada nivel etario, socio- cultural, socio-económico y socio afectivo (educativas, 
investigativas, y de extensión).

Todo esto que proponemos no necesita inmediatamente de grandes eroga-
ciones y puede hacerse con metas a corto, mediano y largo plazo; lo importante 
es no detenernos, ser como el tiempo que avanza sin prisa pero sin pausa (o 
con prisa y algunas pausas, que creemos existen pero que quizás son dadas 
por la percepción que tenemos de él).

El Museo de la UNRC, creado en 2016, debe condensar la vida institucio-
nal de la UNRC, las facultades con sus institutos, grupos de investigación, 
laboratorios, docentes, no docentes y alumnos que pasaron, pasan y pasarán 
por sus espacios físicos de toda índole fabricando historias de vida en su más 
amplia concepción, que se proyectan y entrelazan, creando, dando sustento 
vital a nuestra casa de altos estudios en todos los campos abarcativos que 
se van conformando en el siglo XX y se proyectan incontenibles, promisorios, 
esperanzados en este Siglo XXI dando sustento a la vida creadora, inclusiva y 
con la impronta que lleva a elevar a la persona y la sociedad para que piense, 
reflexione, tenga sus ideas. Que con la pluralidad de opiniones podamos Creer, 
Crear y Crecer como una comunidad madura.

Conclusiones
En base a todo lo precedentemente expresado y en atención al tiempo que ha 
transcurrido, prolongado mucho más de lo razonable en el calendario, creemos 
firmemente que es hora, es la oportunidad de las autoridades responsables 
de que la Comisión creada en conjunto con el museo se ponga en marcha sin 
dilaciones innecesarias; porque en algún momento, las actuales generaciones, 
las que  nos sucedan, pueden y con razón, demandarnos porque no hicimos lo 
que teníamos que hacer en tiempo y forma dejando lagunas espacios, agujeros 
negros en la memoria viviente la UNRC. Insistimos en que un pueblo, una ins-
titución, un país sin memoria, no puede construir sobre cimientos arenosos un 
futuro promisorio. Queremos hacer nuestra la frase que preconizó Don José de 
San Martín: “Seremos lo que debemos ser, o sino no seremos nada”
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Resumen
El interés de esta ponencia es reflexionar sobre el rol de los museos antro-
pológicos como parte de un contexto de aprendizaje y diálogo colectivo sobre 
la ciudadanía y la identidad cultural. Estos museos aportan, a través de los 
vestigios culturales, a la representación del espacio y el tiempo de una historia 
situada, ligada al territorio y a las sociedades que interactuaron en él. Desde 
esta perspectiva los museos antropológicos interpelan al relato histórico insti-
tuido y animan una relectura del pasado con nuevos registros y fuentes de las 
historicidades posibles.

El Museo Regional de Antropología, “Alfredo Martinet” de la Facultad de Hu-
manidades (UNNE) fue fundado en 1979 con el objetivo de preservar y exhibir 
los vestigios de la desaparecida ciudad colonial de Concepción del Bermejo 
(1585-1632) y difundir la cultural material de las etnias de la región del Chaco. 
En tanto Museo Universitario reúne los tres ejes del quehacer universitario: in-
vestigación, docencia y extensión aplicados a la identidad regional de sus colec-
ciones arqueológicas y etnográficas. Desde el año 2013 venimos fortaleciendo 
la función formativa a través de proyectos con estudiantes del nivel secundario, 
y en especial con instituciones de educación intercultural-bilingüe, que en una 
región con importante población indígena, son una oportunidad valiosa para 
instaurar el trabajo el colaborativo con docentes de las etnias.

El proyecto que iniciamos se denominó “Reconociéndonos en la historia 
local”, y tuvo como destinatarios a los estudiantes de la Escuela N°118 del 
Barrio Mapic que funciona en un asentamiento de criollos y familias Qom en las 
márgenes de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. Las expectativas 
estuvieron orientadas a promover inquietudes hacia otras formas de generar el 
conocimiento sobre el pasado de su comunidad y la región a través de la foto-
grafía etnográfica, los vestigios materiales y el testimonio oral.

Este encuentro de Museos Universitarios nos brinda la posibilidad de com-
partir esta experiencia y nuestras reflexiones respecto del impacto que tienen 
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estas propuestas orientadas sobre una visión de los museos antropológicos 
como “casas de memorias” comprometidas con los procesos históricos de los 
colectivos sociales.
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Desarrollo
Esta ponencia relata las experiencias de un proyecto de extensión desarrollado 
en el año 2014, por el Museo Regional de Antropología (MRA) “Juan Alfredo 
Martinet” de la Facultad de Humanidades (UNNE), destinado a estudiantes del 
segundo y tercer nivel de la Escuela Secundaria N°118, de modalidad intercul-
tural-bilingüe, perteneciente al Barrio Mapic, de la ciudad de Resistencia, Cha-
co. La matrícula escolar comprende adolescentes y jóvenes de origen criollo e 
indígenas de la etnia qom, que viven en el barrio o en sus inmediaciones. Y el 
cuerpo docente también es intercultural, por lo que el diseño curricular contem-
pla esta realidad socio-cultural de la institución como de la vecindad.

El núcleo del proyecto era una oferta didáctica que ponderaba la aptitud 
heurística de las colecciones arqueológicas y etnográficas que exhibe el Museo 
sobre la desaparecida ciudad colonial de Concepción del Bermejo y las etnias 
chaquenses. Por ello el objetivo general propuesto fue movilizar el interés de 
los estudiantes hacia otras formas de conocer el pasado de su comunidad y 
la región, en clara sintonía con las nuevas tendencias de la historiografía que 
incorporó a la fotografía, el testimonio oral y la cultura material a sus análisis 
del tiempo pretérito.

Pero además pretendíamos que la propuesta didáctica tuviera un impacto 
en la formación ciudadana, reforzando la identidad colectiva y la inclusión so-
cial, por lo que la elección del título: “Reconociéndonos en la historia local” fue 
toda una exposición de esos principios a favor de la interculuralidad.

La iniciativa para organizar este proyecto extensionista partió de la cátedra de 
Antropología de las carreras de Historia de la Facultad de Humanidades (UNNE), 
cuyo equipo docente, con adscriptas y pasantes tiene experiencias previas de 
investigaciones sobre procesos socioculturales en la comunidad del Barrio Ma-
pic. Situación que facilitó la comunicación con las autoridades educativas, los 
docentes y la implementación de actividades con conocimiento del territorio y 
del espacio social del barrio.

La duración del proyecto se enmarcó en el cronograma del año lectivo esco-
lar y también universitario, es decir que en tiempos reales fueron  ocho meses. 
Este aspecto fue muy importante para la organización del trabajo interinstitucio-
nal porque ordenó nuestro quehacer evitando reprogramaciones de las activida-
des y sosteniendo la secuencia de actividades planificadas.

Desde el punto de vista temático el eje fue la Historia del Chaco, que re-
construimos desde la configuración territorial en el Gran Chaco hasta la cons-
trucción política de la provincia homónima (1951). Esta larga duración del pro-
ceso la tratamos sobre la síntesis de tres momentos: el cazador-recolector 
(hasta siglo XVI); el colonial (hasta el siglo XIX) y la época territoriana (segunda 
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mitad del siglo XIX hasta 1950). Lo importante fue la propuesta metodológica 
para estudiar la historia local incorporando las fuentes de otro orden, es decir 
la visual (fotografía), la material mediante los vestigios y la oral que rescatamos 
de la memoria de la comunidad qom, que habita en el Barrio Mapic.

Los miembros activos del proyecto fueron el equipo de cátedra de Antropo-
logía de la Facultad de Humanidades y sus adscriptas, personal técnico del Mu-
seo, y tres docentes de la EES N°118. Y si tuviéramos que elegir tres palabras 
claves que expresaran el trabajo extensionista realizado serían: interdisciplina-
riedad, interculturalidad y formación ciudadana.

Los espacios del proyecto extensionista

 • El Museo Regional de Antropología “Juan Alfredo Martinet”
El Museo fue fundado oficialmente en 1979 con la misión de investigar y ex-

poner, a través de los restos materiales, los procesos sociohistóricos ocurridos 
en la región del Chaco y el modo de vida de sus comunidades indígenas. Es el 
único museo universitario regional y antropológico que tenemos en el Nordeste, 
carácter que anticipa que sus colecciones abordan el Gran Chaco Argentino con 
perspectiva espacial y cultural.

Inicialmente el eje de sus colecciones fueron los vestigios del yacimiento de 
Km.75 (Depto. Maipú, Chaco), sitio de emplazamiento de la ciudad colonial de 
Concepción del Bermejo, fundada por Alonso de Vera y Aragón el 14 de abril de 
1583, y destruida por los indígenas en 1632.

El nombre que tiene el Museo, “Juan Alfredo Martinet”, fue un reconocimien-
to a quien descubrió las ruinas de Concepción  en el año1943, en oportunidad 
de abrirse una ruta provincial desde la ciudad de Roque Sáenz Peña, distante 
75 Km. del lugar de los hallazgos. Por eso el nombre que lleva el sitio, aludien-
do a la distancia con el centro urbano.

Las dudas sobre la identidad de los restos materiales recuperados y la ne-
cesidad de iniciar exploraciones sistemáticas sobre el yacimiento movilizaron 
la participación de la Facultad de Humanidades en 1960, institución que para 
esa época estaba recientemente fundada. Las intervenciones arqueológicas 
las realizó el equipo de Antropología bajo la dirección del arqueólogo Eldo Mo-
rresi, a quien le reconocemos el mérito de sostener con esfuerzo y convicción 
un trabajo metódico, que redituó en el reconocimiento oficial y científico de las 
ruinas como pertenecientes a la ciudad colonial de Concepción del Bermejo.

La colección arqueológica que se fue formando desde entonces contiene 
objetos completos y fragmentados de cerámica local de manufactura indígena, 
de uso utilitario, doméstico, como recipientes, ollas, contenedores para el agua, 
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pipas para fumar tabaco modeladas en arcilla; torteros para el huso. También 
se encuentran piezas que representan el contacto hispano-indígena y mestizo, 
como platos, en forma de puco, con engobe rojo; botellones; fichas para el jue-
go; candelabros para velas; grandes recipientes de cuello muy angosto para el 
transporte de vino y/o aceite.

Pero el MRA tiene una visión del Chaco como región de contactos culturales 
históricos y prehispánicos entre las etnias chaquenses y las que habitaban 
los espacios fronterizos, y lo expone así con otras colecciones arqueológicas 
provenientes del litoral santafesino (por ejemplo los clásicos “picos de loro” 
modelados en arcilla) de la zona del Alto Paraná misionero (se trata de hachas 
de mano, azadas, clavas curvas) y la serie integrada por cerámica identifica-
da como Guaraní, está representada por una gran urna funeraria con tapa; la 
superficie decorada con la técnica del corrugado. También una serie de platos 
pintados en rojo y otros con decoración geométrica blanco sobre rojo.

La Sección Etnografía, exhibe bienes que testifican el proceso de cambio 
sociocultural que atravesaron  las sociedades indígenas de la Región del Cha-
co Argentino en el devenir de la conquista territorial por las fuerzas militares y 
productivas de la nación. Se fue formando como consecuencia de los trabajos 
de campo realizados en las comunidades de los grupos Qom, Mocoit, Wichí y 
Chiriguano-Chané, en el trascurso de muchos años.

De las etnias cazadoras recolectoras del Chaco están representados los 
mataco-wichi del Oeste de la región con los arcos con cuerda trenzada en cue-
ro y flechas con astil de caña; utilizados por los hombres para la caza. Bolsas 
tejidas en fibra de chaguar de diferente tamaño y función, utilizadas por las 
mujeres para la recolección de los frutos del monte. Ejemplares de forma rec-
tangular y pequeñas dimensiones, llevados por los hombres, en bandolera, para 
guardar la pipa, amuletos, y otros objetos personales. Ollas y botijos de cerá-
mica para el transporte y conservación del agua; recipientes confeccionados 
con calabazas y otros, con la caparazón del tatú, dan cuenta del criterio para 
aprovechar la naturaleza.

También están de los Toba-qom, que fueron los típicos cesteros, una serie 
de piezas, como la clásica estera; el abanico para apantallar el fuego; peque-
ños juguetes. La materia prima utilizada suele ser la hoja de palma y la totora. 
Entre sus bjetos de cerámica, cabe señalar las muñecas modeladas en arcilla.  

Otra colección representa a los amazónicos que habitaron el extremo occi-
dental del Chaco, los Chiriguano-chane, con su clásico recipiente de cerámica 
pintada para la cocción del maíz. Una serie de máscaras de madera en palo 
borracho, que utilizan en la ceremonia del “carnaval” complementan la exposi-
ción de estos agricultores.
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Un conjunto de instrumentos musicales ilustra a los diferentes grupos “cha-
quenses” y amazónicos: el violín de lata; el trompé o birimbao; el arco musical; 
una flauta confeccionada con metal de rezago y una caja con parches de cuero.

Con la finalidad de ilustrar el cambio cultural que han experimentado las 
sociedades indígenas de la región, el Museo posee una colección de “artesa-
nías” confeccionadas con la técnica tradicional, pero sus funciones ya no son 
utilitarias sino que están destinadas para la venta. 

En síntesis, el Museo Regional de Antropología a través de los vestigios 
culturales, arqueológicos y etnográficos, construye un relato que no siempre 
se encuadra en los mandatos de la historia local escrita, ni en los estereoti-
pos que ésta construyó sobre conquistadores y conquistados. Respecto de la 
misión de los museos antropológicos, acordamos con el pensamiento de Luis 
Díaz Viana cuando expresa:

“… los museos nacionales constituyen una representación del espacio y el 
tiempo, de una historia ligada a un territorio. Cuando esos museos son ade-
más antropológico, de antropología o de etnografía, la cosa se complica, por-
que la identificación de unas gentes con su pasado se hace a través de la 
cultura o las culturas que desarrollaron, convivieron y se enfrentaron en ese 
territorio. Pero más que a través de las culturas mismas tal representación se 
lleva a cabo desde los vestigios que quedan de ellas” (2010:78)

 • El Barrio Mapic
El Barrio Mapic es un espacio residencial de vecinos indígenas y criollos que se 
encuentra a unos 8 km del centro comercial de la ciudad de Resistencia, capital 
de la provincia del Chaco. Tiene un desarrollo longitudinal y paralelo a la ruta 
nacional mencionada, de la que dista unos 1.000 metros, por camino de tierra. 
Está dividido en dos sectores étnicos, los tobas-qom y los criollos, que tienen 
como lugar común el edificio educativo (EGB N°963, turno mañana y EESN°118, 
turno vespertino.

Sus orígenes fueron una extensión de tierras fiscales denominadas lote 
126, ocupado espontáneamente por familias migrantes del interior, en su ma-
yoría qom del ingenio Las Palmas y zonas rurales de la localidad de Pampa del 
Indio en la década de 1970. En esos primeros tiempos eran apenas sólo siete 
u ocho familias qom, que pudieron enfrentar las carencias más básicas por la 
solidaridad de sus esfuerzos y el acompañamiento de la Cruz Roja que los asis-
tía con alimentos. Para sobrevivir confeccionaban artesanías en arcilla y fibras 
vegetales, como la totora o la palma, y hacían algunas pocas changas.
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El presente dibuja un espacio muy diferente, los vecinos del barrio Mapic  
tienen acceso a servicios, programas, espacios de encuentro para la discusión 
de diferentes temáticas desarrollados desde de las entidades de referencia.  
Esas instituciones comunitarias son: un centro de salud, la Escuela intercultu-
ral bilingüe( de doble turno, por la mañana es primaria y secundaria en el turno 
vespertino), centro comunitario (allí funciona el Comedor Comunitario que es  
subsidiado por el Municipio Local), la Iglesia Internacional Evangelista Cuadran-
gular (que reúne a sus fieles Qom) y la Capilla católica de San Antonio.

Una consideración especial merece la institución escolar donde desarrolla-
mos nuestro Proyecto, la EES N°118, intercultural-bilingüe. Ubicada en el lote 
rural 121, su historia se remonta a casi los inicios del barrio, cuando los maes-
tros criollos daban sus clases debajo del añoso mapik, que aún existe y los 
qom admiran por su fortaleza y generosidad. Actualmente tiene un edificio que 
data de la década de 1980, cuando fuera construido por acción solidaria de un 
programa televisivo denominado “Argentina Secreta” que en sus exploraciones 
sobre la grupos indígenas del Chaco se sintió motivado a realizar una campaña 
de apoyo a la escuela. Necesita reparaciones y los padres realizan constantes 
reclamos al respecto.

Su matrícula es de 250 estudiantes, 30% de ellos pertenecen a la etnia 
qom. Posee dos orientaciones del ciclo polimodal: Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. Una particularidad propia de su modalidad es la enseñanza de la 
lengua qom en todos los niveles, bajo la responsabilidad de docentes idóneos 
de la etnia.

Como si hubiera sido algo intencional, la escuela se halla ubicada en un 
plano significativo de espacio “fronterizo” entre los sectores de viviendas habi-
tadas por familias criollas y qom, pero al mismo tiempo es convergencia cultural 
expresada en su modalidad “bilingüe- intercultural”. Es una frontera porosa, que 
facilita el “estar adentro y afuera del colectivo étnico”, mediadora de encuentros, 
controversiales y comunitarios según sea el tema que interesa a padres, estu-
diantes y docentes. (Guarino; 2006:46)

Las acciones del proyecto extensionista
Este proyecto tuvo como objetivo movilizar el interés de estudiantes de Nivel 
Secundario hacia otras formas de generar y difundir el conocimiento sobre el 
pasado de su comunidad y región. Nuestra propuesta consistió en poner en 
valor la fotografía etnográfica y los Museos antropológicos como instrumentos 
para el estudio de la historia local.
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La necesaria relación interdisciplinar entre  Historia y  Antropología para es-
tudiar los hechos socioculturales, animada por estudiosos de ambas ciencias 
desde la década de 1960, movilizó la incorporación de nuevas formas de re-
gistro, preservación y transmisión del pasado. La fotografía, el testimonio oral, 
los restos materiales demostraron su valía como reservorios de la memoria 
colectiva de los pueblos que interpelaba, con su polifonía, a una vieja historia 
instándola a reescribrise.

Los métodos y técnicas de esas Ciencias Sociales se enriquecieron; y nue-
vas perspectivas, temas y sujetos desafiaron a las teorías y sus verdades ins-
taladas sobre el pasado. Y así surgieron las historias locales, como parte de 
la ciencia histórica pero que en una dimensión singular aborda el estudio de 
las comunidades. Ellas tienen en su base la relación espacio-temporal con 
la historia regional y nacional. Ambas “historias” forman parte de un objetivo 
común, educar para el desarrollo de la formación ciudadana y la consolidación 
de la identidad cultural. La perspectiva regional se impuso como una forma 
de trabajar sobre la historicidad de un espacio, los diferentes procesos que le 
dieron origen, cuáles fueron las claves de su desarrollo y sus transformaciones. 
(Campi; 2001: 83-89)

Los Museos, históricos y antropológicos, también contribuyeron a esta re-
novación del estudio del pasado, lejano y reciente. Por ello desarrollaron junto 
a su rol de “casas de memoria”, una función educativa de apoyo para la trans-
misión y preservación de fuentes creando un vínculo fundamental entre las 
generaciones.

“Reconociéndonos en la historia local”, tal el título del proyecto, nos com-
prometió a pensar en actividades didácticas que cubrieran desarrollos curri-
culares y procedimentales de la disciplina Historia. El Museo fue concebido 
como un aula de aprendizaje alternativo sobre las fuentes que pretendíamos 
incorporar, y algunos hechos importantes para la historia local, una historia que 
entendíamos construida sobre la diversidad cultural de las sociedades protago-
nistas, criollas e indígenas.

Las actividades se organizaron por temas y bajo la modalidad de talleres, 
para incentivar la interacción con los estudiantes, también comprometidos 
así en la construcción del conocimiento. Utilizamos las instalaciones de la es-
cuela para dos talleres, las aulas de la Facultad de Humanidades para otros 
dos encuentros y el MRA para las tareas de observación e identificación de 
bienes culturales. El grupo comprendía a 25 estudiantes del segundo y tercer 
nivel de la escuela secundaria N°118, de modalidad bilingüe e intercultural 
del Barrio Mapic.
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Procedimos de la siguiente manera y secuencia:
1) Los docentes de la EES N°118 a cargo del espacio denominado proyec-

tos institucionales, desarrollaron aspectos históricos del pasado del Chaco, 
según el esquema que ya anticipamos de los tres momentos: cazador-recolec-
tor; colonial y época territoriana. Seleccionando para cada uno de ellos los si-
guientes sucesos emblemáticos: las comunidades indígenas para el primero; la 
fundación de Concepción del Bermejo para el segundo y los frentes extractivos 
para el último, con especial referencia al Ingenio Las Palmas.

Para cada contenido se elaboraron proyecciones visuales con imágenes que 
posee el MRA, en su archivo fotográfico y documental, tanto sobre las etnias en 
distintas etapas históricas como sobre las excavaciones en el sitio de KM 75 y 
los restos allí recuperados.

2) Los talleres versaron sobre las fuentes arqueológicas y etnográficas, sus 
características, formas y funciones de los objetos y aportes de estas fuentes 
al conocimiento histórico. Los estudiantes observaron y registraron fotográfi-
camente las piezas expuestas del MRA, seleccionaron algunas de ellas, las 
identificaron y contextualizaron. 

Para la fotografía etnográfica utilizamos reproducciones de las imágenes 
publicadas por Alfred Métraux, Enrique Palavecino y la colección de Grete Stern. 
Se ubicaron territorialmente a las etnias en el área del Gran Chaco Argentino, y 
con las fotografías se reconocieron aspectos de sus modos de vida tradicional 
y algunos cambios introducidos por la colonización.

Incorporamos el testimonio oral mediante la entrevista a un vecino qom 
de la comunidad del Barrio Mapic, quien integró el primer contingente de fami-
lias migrantes del Ingenio Las Palmas y fundadoras del asentamiento. Además 
como era un artesano muy reconocido sus informaciones también incluyeron 
aspectos técnicos de las manufacturas típicas. Los estudiantes elaboraron el 
guión con nuestro asesoramiento, e incluso tomaron la iniciativa de filmar la 
entrevista con dispositivos de sus celulares, con la intención de incorporar ese 
material a un documental que estaban realizando sobre la historia del barrio.

La entrevista se realizó en el MRA, y los estudiantes preguntaron sobre el 
Ingenio Las Palmas, el trato a los indígenas, el trabajo que realizaban, las cau-
sas de la migración, la organización para el viaje, la elección del lugar donde 
establecieron el barrio. Y otras cuestiones se relacionaron con las técnicas ar-
tesanales, las formas de cocción de la cerámica, sus formas, la elección de las 
fibras vegetales para la cestería, quienes eran los artesanos y dónde exponían.

3) La etapa de síntesis del trabajo la realizamos nuevamente en el MRA, 
donde se les requirió a los estudiantes que aplicaran toda la información que 
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tenían para construir una guía del recorrido de la sala de exposición para los 
visitantes.

4) Finalizamos el proyecto con  encuesta a los estudiantes para conocer su 
opinión sobre lo realizado. Esta actividad que pensamos sería sólo evaluativa 
de resultados, terminó siendo en sí misma, una experiencia subjetiva para los 
estudiantes al involucrarlos en el proceso de conocimiento respecto de qué ha-
bían aprendido, si les resultaba útil, si habían modificado algunas definiciones 
sobre la historia local, y si el título del proyecto los representaba. 

Conclusión
La línea argumental para gestionar este proyecto de extensión desde el Museo 
Regional de Antropología (MRA) fue la concepción de que nuestro museo forma 
parte de un contexto de aprendizaje y consolidación de la identidad colectiva. 
Esta alianza entre educación e identidad son pilares fundacionales de la nueva 
ciudadanía contemporánea, inclusiva de la otredad, los Derechos Humanos y el 
compromiso social con el desarrollo comunitario. 

Involucrarnos en un Proyecto de extensión desde la universidad nos brindó 
la posibilidad de relacionarnos con la comunidad desde otro lugar, diferente al 
de la investigación antropológica e histórica que habíamos emprendido en al-
gún tiempo. Ahora el marco de nuestras acciones tenía que ver con “reconocer-
nos en una historia común” en el sentido de compartir un escenario territorial 
y el proceso de construcción político-social de nuestra provincia del Chaco. La 
presencia de las etnias en este complejo histórico no tuvo en la historia oficial 
más participación que la de grupos belicosos entorpeciendo la conquista y co-
lonización del territorio. 

Por eso nuestro objetivo fue problematizar ese legado escrito con informa-
ciones de otras fuentes, las arqueológicas y etnográficas que revelan el con-
tacto y convivencia en el espacio regional. Temporalidades y cosmovisiones 
diferentes se entrecruzan en la historia local, reclamando una reedición de ella 
donde lo occidental se vincule con el mundo indígena. Y estos hechos sociales 
pueden ser enriquecidos con el patrimonio material e intangible de las socieda-
des pretéritas, que se exhibe en los museos. 

El Museo Regional de Antropología, “Juan Alfredo Martinet” de la Facultad 
de Humaidades(UNNE), a través de los vestigios materiales de la ciudad colo-
nial de Concepción del Bermejo y sus colecciones etnográficas,  interpela al re-
lato histórico instituido y anima una relectura del pasado con nuevos registros 
y fuentes de las historicidades posibles. Y en tanto Museo Universitario reúne 
los tres ejes del quehacer característico de la Educación Superior: investiga-
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ción, docencia y extensión aplicados a la identidad regional de sus colecciones 
arqueológicas y etnográficas.

En este sentido fue importante decidir trabajar en el ámbito escolar, un es-
pacio donde la interculturalidad es asumida por el currículum y movilizada como 
un compromiso social de docentes, tanto criollos como qom que trabajan en 
la escuela. Animamos a proseguir con este tipo de propuestas didácticas que 
permiten utilizar nuevas estrategias de aprendizaje, con enfoque interdisciplinar 
y críticas en sus planteos. 
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Proyecto de inclusión sobre la Historia de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata en los cursos de ingreso: 
El Museo virtual de la Biblioteca Central de la UNMDP

Claudia Viviana Gómez
fondoantiguo@mdp.edu.ar
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Argentina

Resumen
Proyecto de inclusión de la Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
a través del Museo Virtual  en todos los cursos de ingreso de las carreras que 
se dan en ella.
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Historia / Universidad Nacional de Mar del Plata / Biblioteca Central Universidad 
nacional de Mar del Plata / Museo Virtual / Cursos de Ingreso / Propuesta
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La memoria despierta para herir                           
a los pueblos dormidos

que no la dejan vivir...
libre como el viento.

“La Memoria” León Gieco.

Desarrollo
Desde sus orígenes, la Universidad, como institución surgida del Medioevo, fue 
adquiriendo las características que hoy hacen de ella un componente de lo que 
se denomina Educación Superior. La palabra Universidad proviene del latín “ 
universitos”, término que nombraba a los intelectuales.

La Universidad de Bologna(1088) fue la primera Universidad establecida 
con el fin de enseñar y difundir el conocimiento.

La primera Universidad Argentina es la Universidad de Córdoba (1613), se-
guida por la Universidad de Buenos Aires, en 1821.

Un hito fundamental sin duda en la historia de las Universidades es la Refor-
ma de 1918, el movimiento reformista originado en Córdoba por presión de los 
estudiantes que exigían cambios en los planes de estudio, la modernización de 
los contenidos y la transformación en la organización de la Universidad.

La Reforma hizo que el gobierno de las casas de estudio quedara en manos 
de sus protagonistas: Profesores, Estudiantes y Graduados.

Las bases que sentara la Universidad Reformista fueron:
 • El Cogobierno Estudiantil
 • Autonomía Universitaria
 • Docencia Libre
 • Libertad de cátedra
 • Concurso por Jurado con participación estudiantil
 • Investigación como función de la Universidades
 • Extensión Universitaria y compromiso con la Sociedad.

Otro momento relevante dentro de la Historia de las Universidades es la 
aparición de las Universidades privadas a fines de los 50.

La Universidad Nacional de Mar del Plata es una joven Universidad que data 
de 1962, impulsada por el turismo  de masas y la construcción, favoreciendo la 
aparición de otras actividades como la textil y alimenticia, de este período son  
las Tiendas Los Gallegos, Havanna, Fagnani Hnos.

Este crecimiento económico fue acompañado del crecimiento empresarial que 
se concentró en la Ucip  (Unión del Comercio la Industria y la producción) que se 
suma a los pedidos de la comunidad de la creación de una Universidad Pública.
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La Unión del Comercio, la Industria, y la Producción tuvo importante partici-
pación en la creación de nuestra Universidad ya que el Ministro de Educación 
de la Provincia Atalo Pérez Aznar encarga a esta entidad la realización de la 
asamblea que daría lugar a la Cooperadora de la Universidad Provincial.

De esta manera, por medio del Decreto Nº 11723 del 19 de octubre de 
1961, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires creó, dependiente del 
Ministerio de Educación, la Universidad de la Provincia de Buenos Aires, asu-
miendo como Primer Rector Organizador el entonces Ministro de Educación de 
la Provincia de Buenos Aires el Dr. Ataulfo Perez Aznar.

Con anterioridad habíamos nombrado la importancia que había tenido como 
hecho histórico relevante la aparición a fines de la década del 50 de las pri-
meras universidades privadas, la ciudad de Mar del Plata no fue ajena a ello, 
instalada en el país el debate sobre la educación Laica o Libre.

Que era la educación Laica o Libre? 
Brevemente un pequeño contexto histórico, el 23 de febrero de 1958  gana las 
elecciones nacionales el Dr. Arturo Frondizi, de impronta desarrollista, su plata-
forma de gobierno incluyó la creación de las universidades libres como parte del 
proceso de modernización de las mismas; tres días después de haber ganado el 
Gobierno del Dr. Frondosa publica una declaración sobre su posición favorable a 
la “universidad libre” dando lugar al debate por la Educación Laica o Libre.

“La iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacita-
das para expedir diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las 
condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente”. 
P.E.N. art. 28 del Decreto Ley 6403, 23 de diciembre de 1955”

Esta discusión sobre la educación superior en la ciudad viene de la mano 
de la creación de la Universidad Privada por parte de Monseñor Rau, es así que 
nace en Mar del Plata en 1958 el “Instituto Universitario Libre“ para luego trans-
formarse en la Universidad Católica Stella Maris, es así que la creación de esta 
Universidad privada constaba con las siguientes carreras: Facultad de Agrono-
mía, Derecho, Escuela de Enfermeras Universitarias, Facultad Central de Filosofía 
que contenía los Departamentos de Historia, Letras y Filosofía , estas carreras 
se sumaban a las que ofrecía la Universidad Provincial desde la creación de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Arquitectura y Urbanismo, Decreto 566/63.

Por el Decreto 236/66 se creó la Facultad de Ingeniería Técnica, y se incorpo-
ra a la Universidad el Instituto Superior de Ciencias de la Educación y la Escuela 
de Psicología que luego daría lugar a la Facultad de Humanidades, ese mismo 
año se crea el Departamento de Ciencias Médicas con sede en Rectorado.
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En Junio de 1968 por el Decreto 5627 se crea el Instituto Superior de Turis-
mo y en julio del mismo año por el decreto 7156 se crea la Escuela de Terapia 
Ocupacional. En 1969 teniendo en cuenta las necesidades que iban surgiendo 
del funcionamiento de la Universidad se creó el Departamento de Idiomas, el 
Instituto Superior de Turismo se transforma en Escuela de Turismo.

Por Resolución de Rectorado se crea el Instituto de Intereses Marítimos y 
ese mismo año por Resolución 397 se crea la Licenciatura en Estudios Políti-
cos y Sociales.

Detalle de una publicación disponible en el Fondo Antiguo de la Biblioteca Central de la UNMDP. 1969

En abril de 1970 se realiza la primera colación de grados que tuvo gran 
importancia porque los títulos otorgados pasan a tener validez nacional, el de-
creto 1351/71 también aprobaba los planes de las siguientes carreras: Arqui-
tectura, Licenciatura y Doctorado en Economía con especialidad en Agraria y 
Pesquera, Licenciatura en Administración de Empresas , Contabilidad que luego 
se cambiaría a Contador Público Nacional, Licenciatura en Química Industrial, 
Ingeniería Química de la Alimentación, Auxiliar de Electromecánica, Auxiliar de 
Ingeniería Química, Licenciatura y Doctorado en Sociología, Venia Docendi (la 
autorización de dar clase cuando no es reconocido el título universitario) In-
terprete, Guía de Turismo, Perito en Turismo, Licenciatura en Turismo y Terapia 
Ocupacional, con posterioridad en ese mismo año se aprueba Licenciatura y 
Doctorado en Psicología, y es creado el Departamento de Ciencias de la Salud.
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El Movimiento Estudiantil en la Mar del Plata de la década del 70
Dos hechos muy importantes para la historia de la Universidad: el asesinato de 
la estudiante Silvia Filler en 1971 estudiante de la carrera de Arquitectura de la 
Universidad Provincial por parte de la CNU (Concentración Nacional Universita-
ria) “...El 6 de diciembre de 1971, un grupo de la CNU ingresó a golpes y tiros al 
aula magna de Arquitectura con el objetivo de romper una asamblea estudiantil. 
Silvia Filler, de 18 años recibió un disparo en la cabeza que terminó con su vida 
minutos después en una clínica del centro de la ciudad”...

...“La fatídica asamblea fue motivada por la expulsión de dos alumnos, que 
habían arrojado una pastilla de gamaexane en la clase de un docente de la 
cátedra de Construcciones que profesaba las ideas del ministro de Educación 
de la provincia de Buenos Aires, Oscar Ivanisevic, hombre vinculado a la ultra-
derecha peronista. Los dos estudiantes fueron denunciados por el Centro de 
Estudiantes de Arquitectura Unidos (CEAU), y el rector de la Universidad Provin-
cial de Mar del Plata, Carlos Pantín decidió expulsarlos...”

Silvia Filler al momento de su muerte tenía 18 años

El otro fue el secuestro y asesinato de la Decana de la Facultad de Huma-
nidades de la Universidad Católica Maria del Carmen Maggi quien apoyara al 
obispo Pironio (en esa época) en el traspaso de la Universidad Católica a la Pro-
vincial y más tarde a la Nacional, “Coca” como era conocida por todos, apoyaba 
el pedido de los alumnos por la transferencia  de la educación privada a la no 
arancelada. Recibió diversas amenazas por parte de grupos parapoliciales que 
operaban en la ciudad, fue secuestrada de su domicilio el 9 de mayo de 1975, 
su cuerpo apareció en la localidad de Mar Chiquita el 23 de marzo de 1976. 
Tenía 28 años.
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En 1972 se creó la Licenciatura en Ciencias Políticas y la Escuela de Turis-
mo se transforma en Facultad de Ciencias Turísticas. En octubre de ese mismo 
año se crea la Licenciatura en  Ciencias de la Educación y se crea la carrera de 
Profesorado de Inglés.

En 1973 se crea la Facultad de Ciencias Agrarias que funcionaba con el INTA 
en Balcarce y que hasta ese momento era parte de la Universidad Católica.

Vista actual del campus de la Facultad de Ciencias Agrarias en la Ciudad de Balcarce

El 20 de septiembre de 1975 es sancionada y promulgada el 27 de octu-
bre de 1975 la ley 21.139 “De la Creación de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata”.

“En el artículo 3 se hace referencia la Constitución de la Universidad Nacio-
nal de Mar dl Plata sobre la base de la Universidad Provincial y la Universidad 
Católica de Mar del Plata”...

En el artículo 7 se hace referencia al compromiso de mantener las carreras  
existentes en la Universidad Provincial, en el artículo 11 se establece un plazo 
de 60 días de la promulgación de esta ley ,las autoridades de la Universidad 
Católica firmaran un convenio con la Universidad Nacional para la incorporación 
de la nueva Universidad.

“...Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas, Inge-
niería, Humanidades, Derecho, Turismo y la Escuela de Ciencias de la Salud. 
Ese mismo año por Resolución de Rectorado se transformó el Departamento 
de Deportes y Educación Física en Instituto de Educación Física y Deportes, y 
la Escuela de Idiomas pasó a ser Departamento de Idiomas con dependencia 
de la Facultad de Humanidades, además se creó la carrera de Enfermería Pro-
fesional”... dejando establecido propósitos que su función sería la de preservar 
la herencia científico cultural promoviendo la creación de nuevos conocimientos 
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que fundamentalmente se relacionen con la problemática nacional y regional, 
formando con el más alto nivel académico a todos los que accedan a ella para 
permitirles actuar eficazmente en la construcción de una sociedad más justa 
y solidaria, garantizando las formas democráticas de distribución del conoci-
miento y el estímulo de la conciencia crítica de sus estudiantes. Consulta : 
22/5/2017.

La llegada de la dictadura militar fue un duro golpe para las actividades 
universitarias. Se crea por Resolución del Ministerio la carrera de Abogacía en 
la Universidad Nacional, que ya existía en la Universidad Católica, ese año se 
suspende el ingreso a la carrera poniendo un cupo para el año siguiente de 50 
alumnos, igual que para el resto de las carreras de la Facultad de Humanidades.

Es creada la carrera de Cartografía dentro del Instituto para la Investigación 
de Ciencias del Mar, se crea el Profesorado y Licenciatura en Matemáticas en 
la Facultad de Ingeniería.

A las restricciones al ingreso, cesantías de docentes y no docentes, encar-
celamiento de numerosos representantes de los claustros, se suma el cierre de 
las carreras de Ciencias Sociales.

En 1977 se suspende las carreras de Sociología, Antropología, Ciencias 
Políticas, y Psicología, se disuelve el departamento de Salud Mental, un año 
después se cierra la carrera de Ciencias de la Educación, se fusionan las Fa-
cultades de Económicas con Turismo, que da ligar a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales.

Se autoriza la creación de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Bio-
lógicas integrada por las carreras de Biología, Matemáticas, Química, Terapia 
Ocupacional, Enfermería y Cartografía

Incorporándose también las funciones de las carreras de Ciencias de la Sa-
lud y Terapia Ocupacional, el Instituto para la Investigación de los problemas del 
Mar y el departamento de Biología y el departamento de Matemáticas.

En 1979 se crea la carrera de Geología de costas y la carrera de Biblioteco-
logía en la Facultad de Humanidades.

En 1980 se inaugura el edificio de Peña y Funes del Complejo Universitario 
Manuel Belgrano: sede en la actualidad de las Facultades de Arquitectura y 
Diseño, Facultad de Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas 
y Sociales, Psicología y Ciencias Exactas y Naturales, la Facultad de Ingeniería 
en Juan B Justo Y Ratery, la Facultad de Ciencias Agrarias en la Ruta 226 Km 
73,5 de la Ciudad de Balcarce, y la Escuela Superior de Medicina en la calle La 
Rioja 2130.
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En 1983 asume como Rector normalizador el CPN Víctor Iriarte aumentando 
notablemente el ingreso de alumnos a las carreras de grado y el retorno de 
docentes que habían quedado fuera del ámbito universitario.

Es reabierta la carrera de Psicología, son concursados los cargos docentes. 
La Asamblea Universitaria en 1986 elige en continuidad del Rector Iriarte, al 
Arquitecto Hernán Rojo, durante la gestión de este nuevo rector se aprueba el 
estatuto universitario “...dejando establecido en sus propósitos que su función 
sería la de preservar la herencia científico cultural promoviendo la creación de 
nuevos conocimientos que fundamentalmente se relacionen con la problemá-
tica nacional y regional, formando con el más alto nivel académico a todos los 
que accedan a ella para permitirles actuar eficazmente en la construcción de 
una sociedad más justa y solidaria, garantizando las formas democráticas de 
distribución del conocimiento y el estímulo de la conciencia crítica de sus es-
tudiantes”... dejando establecido en sus propósitos que su función sería la de 
preservar la herencia científico cultural promoviendo la creación de nuevos co-
nocimientos que fundamentalmente se relacionen con la problemática nacional 
y regional, formando con el más alto nivel académico a todos los que accedan 
a ella para permitirles actuar eficazmente en la construcción de una sociedad 
más justa y solidaria, garantizando las formas democráticas de distribución del 
conocimiento y el estímulo de la conciencia crítica de sus estudiantes.

En 1992 lo sucede al Rector Rojo, el Ingeniero Jorge Petrillo quien había 
sido decano de la Facultad de Ingeniería, reelegido hasta mayo del 2000.

Durante el periodo 2000-2004 al Dr. Gustavo Daleo, durante el periodo 
2004-2008 asume el Arquitecto Daniel Medina.

Desde el 2008 a la actualidad es Rector de la Universidad el Licenciado 
Francisco Morea.

Conclusión
Los Museos Virtuales Universitarios logran resolver un tema de invisibilidad 
del patrimonio universitario, han producido acuerdos y desacuerdos en la mu-
seología, aunque en este caso se pudo elaborar estrategias y actuaciones que 
en forma de publicaciones, congresos, etc., permitieron conectar a los actores 
implicados en museos y colecciones.

La palabra Museo viene de Musas, cada una de las nueve casas donde 
habitaban estas deidades, las que inspiraban: a este trabajo de tantos años lo 
inspiro la oportunidad de poder recorrer la historia de la UNMDP y que el mis-
mo tenga continuidad, con una personalidad y características propias; adquirir  
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una identidad virtual favorece la creación de redes de colaboración con otros 
espacios de memoria.

Recorrer virtualmente la historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
puede presentar alguna resistencia por no poseer “materialmente” las piezas, 
la digitalización del patrimonio ha permitido la creciente aparición de los museos 
virtuales, un “museo sin paredes” como diría André Malraux, en consecuencia 
las ventajas son múltiples.

En este caso en particular el museo virtual es una institución de la memoria 
llevado adelante desde otra institución de memoria que es la Biblioteca que 
aportó recursos humanos e informáticos. La misión es conservar este con-
tenido para futuras generaciones y ofrecer apoyo para su uso y gestión en el 
tiempo, por eso consideramos importante la inclusión  del mismo en los cursos 
de ingreso de la UNMDP.

Desde la primera edición de Encuentros de Museos Universitarios organi-
zado por la UNL, el Museo Virtual de la Biblioteca Central de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata ha participado, considerando el espacio como un 
importante ámbito de discusión sobre el tema, permitiendo conocer  en el inter-
cambio las realidades de otros museos universitarios.
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Resumen
En Octubre/16, en oportunidad del VII Encuentro de Museos Universitarios del 
Mercosur y IV de Latinoamérica y el Caribe, en Valdivia, Chile, nos referimos a 
la Universidad y los Museos Universitarios en el Siglo XXI, tema en el cual des-
tacamos la importancia de reflexionar sobre esa indiscutible relación, conside-
rando que el siglo XXI ha sido llamado el siglo de la Universidad, ya que no es 
posible un futuro social ni económico promisorio, sin una universidad de calidad 
(Guadagni, 2014) en todos los órdenes y sentidos que dicha institución puede, 
y debe, comprometerse, escuchando y promoviendo y/o apoyando, la solución 
de los problemas de la sociedad de hoy. En esa oportunidad y, no olvidando las 
características socioeconómicas y, sobre todo, naturales, culturales y educativas 
del conjunto de sociedades controvertidas y difíciles que integran nuestra macro 
región latinoamericana hablamos de la Universidad  y los Museos Universitarios 
en este siglo.

Pensamos entonces y reiteramos ahora, que somos parte de un mundo en 
el que se apela a sensaciones primarias, donde la televisión y la web moldean 
nuestra conducta como consumidores y ciudadanos. Por continuidad y/o aña-
didura Latinoamérica, si atendemos a esos caracteres, muestra humanidades 
globalizadas, diversas en su integralidad y en arduas discusiones todavía sobre 
problemas de larga data, tanto en lo cultural, social, económico y, sobre todo, 
en lo educativo. Y que la Universidad, sinónimo de educación superior, donde el 
verdadero capital, es “el capital humano acumulado mediante el sistema educa-
tivo”, se ha convertido en un lugar de planteo y debate de mejores ideas para 
un mundo mejor.

A su vez, los Museos, Áreas Protegidas, Centros Culturales, Archivos, Biblio-
tecas, etc. En general, y los de dependencia universitaria en particular, han evo-
lucionado hacia la condición de  espacios de exploración, planteos y propuestas 
a partir de nuevas formas de entender su contacto y (la) comunicación con la 
gente, sus usuarios o visitantes. Ello, a los efectos de no hacer sólo investiga-
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ción, conservación y/o exponer y/o difundir su patrimonio, sino de salir a con-
tactarse con la comunidad de su territorio de influencia, conocerla y promover/
provocar su participación, en lo que la institución puede y debe ofrecerle.

En nuestros días, en el ámbito de esta reunión y a los casi 100 de La Re-
forma Universitaria, se hace necesario ahondar en esa relación en el contexto 
de la Extensión Universitaria, tal y como se la entiende (o debería entenderse). 
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…Hoy la Universidad debe hacer lo que es necesario: abrirse a la comunidad 
y formar parte de ella, el desafío es escuchar, integrar la Universidad a la 

sociedad, involucrarse para elaborar una respuesta útil y comprometida, no sólo 
con el futuro, sino también con el presente. Eso es la Extensión Universitaria!!.

Dr. Richieri Frondizi (1960)

No basta saber, también se debe aplicar, no es 
suficiente querer, también se debe hacer. 

J. W. Goethe

Aquí no cambia nada, si no lo haces cambiar. 
Y sólo cambia quien quiere cambiar.

Anónimo

La universidad hoy
Vivimos inmersos en la “sociedad o civilización del Espectáculo” también lla-
mada “cultura del Entretenimiento” (Vargas Llosa, 2014) en la que priman la 
inmediatez y el éxito comercial, en la que pareciera que lo divertido está, más 
que relacionado o amenizando, convertido en cultura (cultura mundo, cultura de 
masas). Cuyos distintivos son, al decir de Lipovetsky, diversión, imagen, sonido 
y falta de palabras.)1 siendo objetivo consecuente, escapar del aburrimiento 
(banalización de la cultura, frivolidad-apariencia-juego-mediatés; conviviendo con 
un periodismo irresponsable y pasatista; una literatura, cine y arte, ligeros, fáci-
les y rápidos; donde la Crítica ha sido desbancada por la publicidad, etc., etc.). 
Son sus rasgos dominantes, la masificación (en la política prima la propaganda, 
la corrupción y distanciamiento de la ley; los deportes, son un negocio). Pero, al 
mismo tiempo, las artes plásticas se reinventan (Marcel Duchamp y otros)  las 
ciencias prosperan, la educación avanza por el camino de la libertad (prohibido 
prohibir!) las ideas de W. Benjamín (Las flores del mal) y K. Popper (La sociedad 
abierta y sus enemigos) adquieren actualidad y significación. Lo cual nos mueve 
a pensar que, mientras en la modernidad se dispensó lugar especial al autor,  
en la posmodernidad en la que todo es cambio, desestructura y anarquía, se 
privilegia el texto. En los nuevos vientos de esa antroposidad en la cual, al decir 

1) Lipovetsky, Giles y Otro. 2010. La Cultura Mundo. Respuesta a una sociedad desorientada. 
Anagrama. Barcelona.
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de los filósofos y pensadores, navegamos, el texto está siendo reemplazado por 
el lector. El hombre, el otro, cobra significación y “yo soy porque nosotros somos”2

Y el aula universitaria no está ajena a los problemas mencionados y las con-
diciones enunciadas. Las instituciones universitarias y, las latinoamericanas en 
especial, atraviesan procesos de cambios e inseguridad que deben enfrentar y 
superar, so pena de dejar de ser tales, en significado y compromiso.

Es evidente la necesidad de que la Universidad, como institución comprome-
tida con la investigación y la docencia asuma nuevos roles, no sólo científicos, 
sino humanos y de responsabilidad social en lo que hace a la formación de sus 
alumnos que serán, justamente, los futuros profesionales, funcionarios, padres 
de familia, etc., de mañana.

Desde hace más de dos década las universidades, se ven enfrentadas a 
dos procesos de desarrollo extraordinario: la cantidad de conocimiento, con 
respecto a la revolución científica y tecnológica, lo cual conlleva a los cambios  
que se observan en la producción y nivel de ocupación de la sociedad. Y el de 
la matrícula, que las obliga a  buscar nuevos procedimientos que equilibren “ca-
lidad y cantidad educativa” los cuales, unidos a nuevas formas de organización 
democrática y participativa, originan “mayores, más amplios y quizás diferentes, 
vínculos con la sociedad”3

Y, para hablar de la Universidad de hoy, sobre todo en nuestros países, de-
bemos agregar en las últimas décadas, el debate sobre el carácter democrático 
de estas instituciones y el compromiso de la ciudadanía para sostenerlo. Con 
ello, se hace más fuerte la responsabilidad de las instituciones de educación 
superior en la formación integral de sus graduados, como profesionales y ciu-
dadanos democráticos.

Escenario alterado que ocasiona  incertidumbre y crisis en esas institucio-
nes, porque deben solucionar inconvenientes relacionados con la selección de 
conocimientos y lo epistemológico del caso (el qué y cómo de la educación 
universitaria) la oferta educativa (la currícula y los programas y su diseño) y la 
metodología de la enseñanza universitaria (de acuerdo con la orientación pro-
fesional) en cada caso. 

Y la Universidad va dando respuestas apropiadas, a veces no tanto, que 
tienen que ver con la formación docente (capacitación y sentido crítico, tanto 
de su rol como de su saber) con la elaboración de propuestas académicas (de 

2) Max Neef, M. en Capalbo, Lucio. 1998. Desarrollo a escala Humana. Flacso. Bs As. 
3) Weimberg, Gregorio. 1995. Modelos Educativos en la Historia de América Latina. AZ Editora. 
Trabajo comenzado como investigación en 1984’ en oportunidad del evento académico organi-
zado por la CEPAL
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grado, posgrado, etc. En relación con el mercado laboral y las necesidades de 
profesionalización de la sociedad y sus instituciones) expresándose a través 
de sus graduados en lo que hace a desarrollo personal, capacitación, humani-
zación y sentido social, todo ello como correlato de la sociedad que visualiza a 
futuro pero, en el marco que encuadra a la institución superior en cuestión y al 
proceso, tanto en lo local, como regional y macro.

No obstante, todavía se ve a la Universidad como demasiado  cientificista y 
poco predispuesta a hacer hincapié en el razonar conocimientos y resolver (con 
sentido de aplicar) los mismos. Como sustento de esas opiniones se habla de  
nobeles profesionales, imposibilitados de manejar los elementos, documentos, 
o instrumentos de su profesión, es decir, saberes supuestamente adquiridos 
en la formación superior, al intentar ponerla en práctica en la vida diaria. A ello 
se agrega, la insistencia y amplitud de los contenidos teóricos, en detrimento 
de los ejercicios prácticos que harían efectiva su aplicación, en muchos casos 
de la vida académica, aún hoy.

¿O ha cambiado eso? ¿Cuanto? ¿Lo suficiente?
Los cambios tecnológicos han sido increíbles, el aumento de la matrícula uni-
versitaria también. Pero, cómo se relacionan o equilibran los contenidos (la 
teoría) con la práctica o entrenamientos de aplicación de esos conocimientos 
que la comunidad requiere?

Es necesario que la preocupación del cómo enseñamos, esté en el mismo 
nivel del qué enseñamos. La Universidad debe (debería) responder a la revo-
lución pedagógica que nos asiste. Y, si bien cada carrera universitaria exige 
estrategias de enseñanza muy particulares, es preciso anotar que en la forma-
ción de todo docente/profesional existen destrezas de enseñanza/aprendizaje, 
que son independientes de los contenidos teóricos que se deseen enseñar y 
que se encuadran en la didáctica crítica hoy. Es imperioso generar saberes que 
permitan construir conocimiento con reflexión, formando grupos de aprendizaje, 
donde la cooperación y el perfeccionamiento continuos, vayan de la mano de 
las experiencias de práctica, en la Universidad, en y con la Comunidad.

Lo cual, y en consonancia con los postulados de Brunner (Salazar Velázquez, 
2009) nos guía hacia la práctica transdisciplinaria, que  busca cuotas de saber 
análogas sobre diferentes objetos de estudio, articulándolas, forma un corpus 
de conocimientos, trasciende las disciplinas, va más allá, sobre la base de la 
trasgresión, incluyendo junto a la ciencias, la experiencia y el pensamiento y la 
educación holísticos. Diríamos entonces que aún es necesario, promover más 
cambios en la formas de educación universitaria, incorporando los medios tec-
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nológicos que nos rodean sí, por supuesto pero, desarrollando en los alumnos 
procesos de formación personal y de comunicación y relación con el medio, su 
gente y sus necesidades, que les permitan dar respuestas a sus demandas, 
tanto científicas como sociales. Para eso, el docente, debe ser mediador entre 
el conocimiento y el estudiante, porque

“Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, 
toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es 
una larga obra de amor a los que aprenden”. (Manifiesto Liminar, 1918).

Debe conocerlo (capacidades/ideas previas, apetencias, motivaciones) y, 
a partir de ello y en concomitancia con los objetivos de la disciplina de que 
se trate, promover espacios académicos de capacitación y reflexión, incluso 
programas de grado y pos grado. Parafraseando a Paulo Freire, todos sabemos 
algo de algo y desconocemos algo de algo, motivo por el cual, “aprendemos 
siempre”, de manera formal o no formal. Al mismo tiempo nos advierte que 
“enseñar exige respeto a los saberes de los educandos”…”exige saber escuchar” 
y, en consonancia, “aprender no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas 
y recrearlas para aprehender el mundo”4

La Extensión Universitaria hoy
Al decir de extensionistas conocidos, la Extensión Universitaria (EU) “es hija de 
la Reforma Universitaria de Córdoba… y su mayor y más importante objetivo y 
tarea es… fortalecer el vínculo de la Universidad con el medio”5

A través del fomento y el intercambio de los productos culturales universi-
tarios con la comunidad, con la sociedad toda, para la cual, la Universidad los 
origina. Pero, si bien todos coinciden en tal objetivo y en la metodología (Visi-
bilidad, práctica, capacitación, evaluación y jerarquización académica del área) 
también concuerdan en no hacer una definición taxativa de la EU ya que, el no 
encasillamiento, la diversidad, la apertura y el movimiento, se condicen con los 
fines de la misma.

Sólo la Universidad puede enseñarnos a seleccionar sin que eso signifique 
pensamiento único y eso sólo desde el convencimiento de su rol en la forma-
ción integral de los futuros profesionales. Y ello, orientando su aprendizaje des-

4) Freire, Pablo. 2005. Pedagogía del Oprimido. Editorial Siglo XXI. Buenos Aires. 
5) Itois, Pablo. 2017. La Extensión Universitaria hoy. En La Extensión Universitaria: Experiencias 
en el ámbito de Las Universidades Nacionales. Programa de la UBA para el siglo XXI https://
www.youtube.com/watch?v=m07KTO3TXMw 

https://www.youtube.com/watch?v=m07KTO3TXMw
https://www.youtube.com/watch?v=m07KTO3TXMw
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de su propia experiencia y guiando su desarrollo, primero humano y después 
científico, a resolver los problemas de su entorno y más allá. Aprender a ser, 
aprender a hacer, aprender a conocer, aprendiendo a vivir con los demás6. Si eso 
no es Extensión Universitaria, ¿Qué es? A mayor abundamiento no necesario 
en un Foro como éste y en palabras de un extensionista, mencionadas por una 
docente universitaria, apasionada por los museos y su servicio social a la co-
munidad, “toda EU tiene que ver con el conocimiento que pone en juego, porque 
encarna apropiación social del conocimiento, democratización del conocimiento, 
innovación, divulgación … No hay práctica de Extensión que no busque la trans-
formación social … a través de una … una dimensión comunicacional dialógica 
… con … reconocimiento del otro  y creciendo en la diferencia … comunicando 
valores, principios, ejemplaridad para formar ciudadanos críticos, reflexivos y com-
prometidos socialmente”7 con lo cual, se certifica el contenido de necesidad de 
los museos e instituciones de preservación patrimonial universitarias, en la EU.

Los Museos Universitarios en la Extensión Universitaria
Los Museos en general, en la actualidad, y como ellos las demás institucio-
nes patrimoniales, de dependencia universitaria, como las Reserva Naturales, 
Planetarios, Bosques Autóctonos, Laboratorios de Arqueología, por mencionar 
algunos, además de los nombrados ut supra, han proliferado y se han agiornado 
a instancias de cambios institucionales, de contenido, acción y extensión, al 
unísono de los movimientos sociales, económicos y culturales que caracterizan 
la realidad que nos envuelve que hemos indicado, también más arriba.

Partiendo de la base de que se trata de instituciones de preservación del 
patrimonio de la sociedad y de la propia universidad, es necesario proponer 
nuevas herramientas, institucionales y metodológicas que, sean un aporte a la 
construcción de espacios democráticos, de ciudadanía y que faciliten el pleno 
ejercicio de los derechos naturales y culturales de las comunidades, los barrios, 
pueblos, regiones, en los que se inserta la Institución Superior que los contiene 
y a ellos mismos.

Decir que la Universidad se caracteriza por objetivos de investigación, do-
cencia y extensión, de transferencia o difusión de los conocimientos que pro-

6) Tarqui Flores, Richard. 2017. La Extensión Universitaria hoy. En La Extensión Universitaria: 
Experiencias en el ámbito de Las Universidades Nacionales.ProgramadelaUBAparaelsigloXXIht-
tps://www.youtube.com/watch?v=m07KTO3TXMw
7) MENENDEZ, Gustavo. 2017. La Extensión Universitaria hoy. En La Extensión Universitaria: 
Experiencias en el ámbito de Las Universidades Nacionales. ProgramadelaUBAparelsigloXXI ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=m07KTO3TXMw

https://www.youtube.com/watch?v=m07KTO3TXMw
https://www.youtube.com/watch?v=m07KTO3TXMw
https://www.youtube.com/watch?v=m07KTO3TXMw
https://www.youtube.com/watch?v=m07KTO3TXMw
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duce, a la sociedad toda, es abundar. En el cumplimiento de esa triple tarea, la 
Universidad genera una ingente cantidad de productos culturales necesarios al 
desarrollo de su labor específica y que constituyen el Patrimonio Universitario 
que denominaremos Patrimonio Integral Universitario (PIU) desde el momento 
en que ese Todo, está integrado por lo natural y lo cultural, tangible e intangible, 
de esa producción y/o pertenencia. Es una concepción de Patrimonio en la que 
se integran lo natural, lo cultural, lo tangible e intangible, su uso social respon-
sable y la participación comunitaria. Desde este punto de vista, abordamos el 
conocimiento, protección y gestión del patrimonio como problemática global y 
compleja, considerando lo natural y lo cultural integradamente, proponiéndolo 
desde la innovación conceptual y metodológica8. Así, cuando hablamos del Pa-
trimonio Integral (PI) y su preservación, no se puede omitir direccionar la aten-
ción hacia la situación político-económica de nuestras comunidades latinoame-
ricanas tal y como lo hemos hecho, sobre todo, en las dos últimas décadas, 
en que procesos como el de globalización versus localización concitan nuestra 
atención, generando una tendencia a reafirmar lo local a partir de las dinámicas 
sociales, políticas y culturales de esos espacios incluso, como una alternativa 
a la globalización.

Una de las coordenadas espaciales más importantes seguirán siendo las 
nacionalidades (entendidas como el espíritu de la estructura Estado), refle-
jándose las tensiones entre identidad nacional y globalización en tan diversas 
instancias como la economía, la política, la cultura y, por ende, en las mani-
festaciones patrimoniales de ésta última, tanto naturales como culturales y 
tangibles e intangibles. A lo cual se agrega en América Latina, el eje legitima-
dor del pasado en el cual existe como impronta de identificación, lo colonial y 
los avatares de la formación de los Estados Nacionales, con la consiguiente 
significación para nuestras identidades nacionales. Estas consideraciones y 
la8 dimensión económica de la cultura como algo insoslayable, dejan abierta 
la posibilidad de una crítica cultural, destacando que las políticas culturales 
han dejado de ser una acción decorativa de la gestión pública y mudar en un 
componente central de la misma. Ello demandaría una planificación no solo 
conjunta, sino integral y transdisciplinaria entre el urbanismo, las políticas 
social, educativa, turística, ambiental (Rausell Coster, 2005) y, sin obviar, sino 
convocando, la participación comunitaria.

De esa manera, la Preservación e Interpretación del Patrimonio Integral (PI) 
aparece como alternativa de mejoramiento, avance y promoción social, es decir, 

8) Martini, Y. 2014 Conferencia Magistral sobre Museos para una Política Cultural Latinoamerica-
na en XI Encuentro Binacional Argentino Peruano. Inst. Joaquín V. Gonzalez. Bs As.
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como una práctica de trabajo socio comunitario, una de las más destacadas 
herramientas de conexión de la Universidad con la realidad social actual y tam-
bién, una estrategia de Extensión Universitaria (Martini, 2012 ).

Frente a la pregunta ¿Qué rol deben asumir los Museos Universitarios (MU) 
en el resguardo e interpretación del PI en la región y/o la comunidad a la que 
pertenecen? Debemos de responder haciendo  un acercamiento a la realidad 
actual de la sociedad (tal como lo hemos detallado) pasando por el análisis 
de  los cambios de nuestra Universidad en este siglo (cuyo su liderazgo en la 
construcción social y económica de nuestros países es insoslayable) haciendo 
hincapié en los caracteres y alcances de la Extensión Universitaria para, por fin, 
fijarnos en las estrategias/acciones que debieran encarar nuestros MU (acorde 
con ese contexto social, cultural y universitario que los ha motivado) para lograr 
la función social y educativa de significancia, que les es (debería) ser propia.

En ese marco nos acercamos a los conceptos de Cultura y Patrimonio Integral, 
a fin de verificar también en el contexto del discurso antrópico, cómo se entienden 
en relación con la Universidad y los Museos pero, en la Extensión Universitaria.  
Proponemos a un concepto de Cultura ampliado, abierto y considerado como 
“conjunto de ideas, ingenio, formas de ser y pensar y la transmisión de esas 
representaciones generadoras del hacer humano, de un individuo a otro y de 
generación en generación.”

Respecto del concepto de Patrimonio diremos teniendo en cuenta los con-
ceptos vertidos que, en las políticas patrimoniales, lo arquitectónico sobresale 
por sobre lo cultural intangible, lo cultural sobre lo natural y, a pesar de la Carta 
de Protección del Patrimonio Natural y Cultural de 1972, lo natural/cultural 
como un todo, se hace difícil de percibir.

Pero, también es cierto que cada vez más, los nuevos conceptos de patrimo-
nio dejan de basarse en la tradición y apuntan a valorar el universo simbólico 
común (representación colectiva de las diferencias entre nosotros y los otros) 
de los pueblos.

Varias cuestiones nos marcan el camino: el concepto de patrimonio como 
construcción social (colectivo, cotidiano, diferenciado), la atención a los proce-
sos y no a los objetos, el saber que acervo no es construcción social, que su 
dinamismo proviene de entender que alteridad no es legado sólo blanco y que 
no hay manera de legitimar y proteger patrimonio sin participación e involucra-
miento comunitario.

Aquí es donde entra a tener sentido y valor la inclusión de los MU y otras 
instituciones patrimoniales universitarias, entendidos como medios de comuni-
cación entre el PI y el PIU y la sociedad, en la Extensión Universitaria, como he-
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rramientas de incalculable valor para hacer efectivos los postulados de trabajo 
social comunitario de la misma.

En 2007, sosteníamos en el proyecto de Museo Universitario que presen-
táramos en la UNRC, que éste debía anclarse en la Secretaría de Extensión de 
aquella Universidad, por coincidencia con la significación de estas instituciones 
como medios de comunicación y los objetivos de la Extensión Universitaria.

¿Como pensamos nuestros Museos Universitarios 
en la Extensión Universitaria?
Imaginándolos y haciéndolos crecer como resultado de un trabajo transdisci-
plinario, basado en los conceptos y miradas sugeridos, en lo que hace a sus 
actividades, sus acciones y, sobre todo  su diseño conceptual. Para ello, se inte-
gran: el equipo de trabajo (investigación/preservación/difusión)+participación 
de la comunidad, todo bajo un signo colaborativo. Creemos que, en esta línea, 
los MU y como ellos, toda institución patrimonial de dependencia universitaria,  
pueden convertirse en espacios en los que:

 • Las ideas se revisen, se reflexionen y se pongan, buenamente, en dis-
cusión,

 • Lugares donde personas, se encuentren para conversar, imaginar y debatir,
 • Ámbitos en los que se realce el papel y construcción de lo cotidiano. 
 • Agentes que contribuyan en el desarrollo de sociedades más solidaras.

La Universidad debe generar las políticas, plan institucional o programas 
necesarios para que sean posibles esos espacios, donde las memorias indivi-
duales y/o colectivas y los saberes disciplinares y los contenidos académicos, 
se entrecrucen para su enriquecimiento mutuo (Transdisciplina).

“Los museos involucran dispositivos para sorprender, maravillar, despertar cu-
riosidad, iluminar e investigar significados, dinamizar e incluir el cuerpo, com-
prender diversidades en contextos específicos, producir nuevos conceptos, 
vincular y formar a las comunidades en la producción y en el uso del acervo 
patrimonial” (Alderoqui, S. 2012).

Si analizamos este texto, nos queda muy clara la responsabilidad de la Uni-
versidad y sus MU, desde el concepto de ejemplaridad que, una y otros, debie-
ran ofrecer a la sociedad. Más aún desde la concepción de la educación en que 
ambos están comprometidos, fundada en la construcción de significados y no 
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en la mera información. Algunos hablan de constructivismo, otros de posmoder-
nismo, inclusive la museología pero, se trata de un intercambio de conocimientos 
que origina una mirada holística, orientada a las prácticas transdisciplinarias 
para tratar la problemática de la protección patrimonial y la participación comu-
nitaria. No podemos ser sin el otro, sin el relato del otro, ya lo hemos compren-
dido y no se puede refutar humanamente hablando, por lo tanto instituciones y 
trabajadores de las mismas, a escuchar... y contar otras historias.

Es hora de trabajar desde la imaginación y la creatividad para generar, a tra-
vés de la Transdisciplina…la Indisciplina.9

Inventar instituciones cuyo objetivo principal sea que el visitante aprenda 
algo que no sabía de sí mismo, como ser humano en el mundo, en un territorio, 
en un pueblo, y no dedicarse sólo a atraer visitantes. Apostando a la calidad y 
la calidez, por sobre la cantidad que, si bien es cierto, sirve para obtener los 
apoyos institucionales y/o económicos, no debe superar en significación a la 
meta arriba mencionada.

Usando la pregunta como método y como pista de lanzamiento para la bús-
queda. Para eso, aplicar la fantasía, el ingenio, en el texto, en las actividades 
propuestas. Invitar al público a participar y permitir que se escuche su voz, eso 
solamente? Y después,… nos importará?.... tendremos en cuenta lo dicho o 
descubierto, O se quedará en el Libro de Visitas o el Cajón de los Recuerdos, 
sin ser analizado para que surja lo que al museo le faltaba decir, por olvido 
intencional en razón de ideas preconcebidas o actualizadas por circunstancias 
sociales o políticas?. No olvidemos que el patrimonio no es neutro ni estático y 
su uso social no es ingenuo, política y culturalmente hablando.

Lograr que en ellos el visitante sea protagonista de la acción (usar el perspi-
cacia y la inventiva para seducirlo, despertar su curiosidad y cautivar su interés, 
incitándolo a exponerse) y, cuando comprenda el mensaje, que éste provoque 
en él una “concienciación”/empoderamiento que lo impulse a participar activa-
mente en la construcción del producto cultural a obtener. Aplicando conceptos 
básicos como Museología Crítica, Territorio Museo, Interpretación del Patrimo-
nio en Museos, Educación Patrimonial aplicada, Planificación Educativa, a fin 
de plantear propuestas educativas, y aún turísticas y recreativas, que apunten 
al descubrimiento y certificación de la identidad local.10 Y dejar de preguntar o 

9) Chagas, Mario. 2016. Conferencia en el VII Encuentro de Museos Universitarios y IV Latinoa-
mericano y del Caribe. Universidad Austral de Chile. Octubre  27 y 28, Valdivia, Chile.
10) Martini, 2014 Conferencia Magistral sobre Museos para una Política Cultural Latinoamerica-
na en XI Encuentro Binacional Argentino Peruano. Inst. Joaquín V. Gonzalez. Bs As
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preguntarse, ¿Qué es un museo? o ¿para qué sirve un museo? Sino decir ¿Donde 
hay Museo?11

Es decir, preguntarse donde existe un espacio de crecimiento o alternativa? 
Lo cual significa que se deben intentar adecuar los conceptos a las realidades 
y no las realidades a los conceptos. Y sabiendo que el museo no reemplaza la 
memoria sino, propone relatos/representaciones de la misma que, con acuerdo/
participación de la comunidad, podrán ser reescritos, replanteados, a fin de acer-
carse, lo más posible a esa memoria que es pertenencia de la comunidad. Todo 
será realidad como corolario del trabajo integrado entre el museo y la gente, en un 
“diálogo de saberes como forma de solución de situaciones o problemas de nuestro 
tiempo” (Transdisciplina). Donde esto suceda, creemos, hoy habrá museo.

Dar importancia y entidad a lo intangible que rodea al patrimonio que cons-
tituye la muestra, a los  creadores y motivos o usos  de la creación de los obje-
tos.  Con lo cual surgirán, como dice Chagas, los Museos de las Emociones, los 
Museos Arboles, los Museos Rizomas12 y otros, con temáticas tan particulares 
como el Museo del Fracaso (Helsingborg, Suecia, 7/6/17) cuyo propósito es 
mostrar los ejemplos que demostrarían que la innovación necesita de los fraca-
sos para seguir insistiendo sin ocultar los desaciertos.

Si los pensamos como dijimos, espacios de encuentro y debate, debemos 
dar la palabra al otro, vecinos, visitantes, etc. haciendo pie en el respeto por la 
diversidad, que nadie quede afuera, no sólo de acceder físicamente, sino con po-
sibilidad cierta de comprender el discurso y de poder emitir opinión. Incluso, que 
lo amigable de los textos, tanto los escritos (pocos!! sólo los indispensables!! 
estamos en la era de la imagen y la visibilidad!!) como los verbales en las guías, 
talleres y actividades, empujen al visitante a participar, y así, los textos, los 
discursos, se dinamizan cambian, se mueven y se renuevan, ello sin miedo de 
perder el poder institucional de parte de la Universidad o del Museo.

Por todo ello, la investigación, reconocimiento, preservación, gestión integral 
y la difusión/comunicación del patrimonio integral, es fundamental y se debe 
hacer presente en la responsabilidad y en la acción de la sociedad organizada 
para protegerlo y promoverlo, a partir de sus numerosas instituciones civiles 
como escuelas y museos pero, sobre todo, los universitarios y como herramien-
tas de extensión universitaria, a los efectos de hacer presentes el valor del PI y 
la necesidad de preservarlo, so pena de  perder la identidad comunitaria.

11) García Canclini, N. 2015. El museo como conversación. Resultado de una de las Conferen-
cias que se realizaran como parte de las invitaciones de El Museo Reimaginado. https://www.
youtube.com/watch?v=5KPro7MvZeE.
12) Chagas, M. 2016. Op.

https://www.youtube.com/watch?v=5KPro7MvZeE
https://www.youtube.com/watch?v=5KPro7MvZeE
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La educación en patrimonio es el conocimiento de la memoria, la cultura y 
la identidad,  por eso  hace falta que nuestros MU, cumpliendo con la ejempla-
ridad y la función social que les compete, salgan a provocar a la comunidad, 
hablar con la gente (Animación Socio Cultural) escuchando para después accio-
nar, promoviendo exposiciones donde el texto y los contenidos hayan surgido 
de la valoración del PI o del PIU, más la experiencia u opinión del público y/o 
la comunidad. Resultado lógico de esa relación, serán programas instituciona-
les e interinstitucionales, a partir de construir/descubrir el “Territorio Museo’’ y 
compartir públicos antes que competir por eso. Sin dejar de aplicar la ciencia y 
la tecnología virtual de  actualidad para beneficio de la comunicación/accesibili-
dad/comprensión de sus públicos, siendo la Universidad la institución de depen-
dencia mejor posicionada al respecto, obviamente, científica y profesionalmente.

Todo ello sería indicativo del cumplimiento del rol y la responsabilidad de 
protección y difusión del patrimonio integral y de la función social de nuestros 
MU, en los trabajadores, programas y acción de las instituciones preservado-
ras, en docentes, no docentes, alumnos y autoridades de gobierno de nuestras 
universidades y, por carácter de Extensión Universitaria, de la sociedad toda.

Asumamos el compromiso. Hechos, más que palabras.
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El espacio del museo: un público en público

Anabella Cislaghi
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Argentina 

Este escrito surge en relación a una discusión: las miradas que conlleva la 
idea de público en relación al museo. Existirían en un comienzo, tres posibles 
interpretaciones, que se disponen a revisar consideraciones diferentes pero no 
opuestas: el público, lo público, en público.

Disponemos de una amplia bibliografía sobre la idea del público como visi-
tante. Estudios, metodologías y variables que lo analizan en relación a la visita, 
entre otros. En principio diremos que la experiencia que se constituye entre el pú-
blico en público, es de interés para este trabajo. De cómo se conforma lo público 
en el museo, será la aproximación al análisis del museo como espacio público. 
El problema no es nuevo; está más próximo a ser una repregunta que involucra 
a nuevos actores.

Grados de diferenciación 
En la ciudad contemporánea, la arquitectura de museo, participa de forma ac-
tiva en el proceso de transformación urbana y se vincula con los registros de 
atracción turística y revitalización de la ciudad. Desde finales del siglo XX, los 
museos han experimentado un extraordinario crecimiento, asociados a la exten-
sión de la cultura del ocio. Se han construido, reformados y refuncionalizado mu-
seos en muchas ciudades, transformado y ampliándose la variedad de temas 
que estos tratan, como estrategia, entre otras, de identidad urbana.

El museo, como obra de arquitectura, ha organizado una nueva relación 
entre arquitectura, ciudad y política, donde el mercado juega sus intereses. El 
museo es tanto indicio de transformaciones, como producto de éstas. La pro-
puesta del museo participa de la diversa experiencia urbana contemporánea.

El espacio del museo, constituido en una pieza clave de lo urbano y lo so-
cial, refugia las transformaciones de la identidad, apelando a sus dimensiones 
de didácticas, recreativas y de conservación. En la ciudad genérica [Koolhaas 
2006] el edificio emblema suministra diferencia, el museo. Las construcciones 
icónicas dotan de identidad a los paisajes unánimes. El proceso de moderniza-
ción sobre el espacio público se produce a escala global, donde la pérdida de 
identidad e historia pasa a ser una de sus características.
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La obra y el programa de arquitectura museo dejó de ser un simple con-
tenedor de obras consideradas de valor, encargado de articular del discurso 
oficial de la memoria, para asumir nuevas funciones como objeto significante, 
con capacidad de seducción con independencia a lo expuesto. Entendemos un 
desplazamiento de la idea de arte como tesoro y trofeo a otra a la que lo que 
le interesa también es su compromiso social.

La extensa y vasta existencia que sostiene al museo, hace que este sea 
percibido como lugar de exploración y aprendizaje, donde la exhibición e interpre-
tación de objetos culturales o especímenes naturales es acompañado por recur-
sos didácticos. Un lugar que permite explorar y explorarnos, reconocernos entre 
el esquema de cosas, los mundos existentes y la construcción de significados.

Nos recuerda Walter Grasskamp que en el museo se da una de las experien-
cias institucionales donde el arte es también un servicio público. Considerado in-
dustria y objeto de colección o museo, es posible establecer desde su condición 
pública un debate activo y crítico, que involucre sentido en lo urbano. Para Siah 
Armajani [1999] la relación entre lo público y lo cívico en el arte, es más que una 
inquietud conceptual: “El arte público no trata acerca de uno mismo, sino de los 
demás. No trata de los gustos personales, sino de las necesidades de los de-
más. No trata acerca de la angustia del artista, sino de la felicidad y bienestar de 
los demás. No trata del mito del artista, sino de su sentido cívico. No pretende 
hacer que la gente se sienta empequeñecida e insignificante, sino de glorificarla. 
No trata acerca del vacío existente entre la cultura y el público, sino que busca 
que el arte sea público y que el artista sea de nuevo un ciudadano”.

La institución contemporánea de museo es resultado de una condición me-
tropolitana, donde el ejercicio de lo público se pone en práctica. La experiencia 
en la contemplación de las piezas, el tiempo para la mirada, como esa concien-
cia del ojo para Sennet, comunica situaciones personales y públicas. Disponer-
se a una relación producto de un intercambio está habilitado y estimulado en 
el espacio del museo. Del significado primero de la palabra museo, casa donde 
habitan las musas, no sólo como inspiración sino en términos de Ábalos, tam-
bién “… de existencia activa más allá o más acá del raciocinio, y parece verda-
deramente oportuno pensar el espacio museístico como el espacio somático 
por excelencia… Así que la casa de las musas es una construcción coreográ-
fica de experiencias y somatismos que normalmente se despliegan en torno a 
nuestro movimiento, o que nuestro movimiento activa y pone en funcionamien-
to… Del museo, de la casa de las musas, salimos revelados, enaltecidos por 
fuerzas misteriosas y por eso es en sí mismo un proyecto arquitectónico muy 
atractivo” [2012:15]. Un espacio de experiencias y emociones, de comporta-
mientos no alcanzamos a entender.
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En muchos casos, la recepción o de la interpretación del visitante se centra 
en el objetivo de conocer al destinatario de las propuestas museográficas y de 
la experiencia museográfica misma, vista ésta como un todo, en el que el conte-
nedor o espacio arquitectónico no sólo alberga sino que da forma y sentido a la 
exposición [Lucea, 2001]. La conservación y la difusión del patrimonio cultural 
también experimentan transformaciones asociadas al concepto de patrimonio 
cultural, su exposición, y a los museos como institución. Esto se articula con el 
cambio en la función de los museos en la sociedad contemporánea.

Una de las transformaciones más significativas de las últimas dos décadas 
ha sido quizá el acento puesto en el concepto del visitante, como lo han demos-
trado diversos estudios [Cimet, 1987; García Canclini, 2001; Portillo, 1996; 
Martínez García, 2001]11. Este interés por el estudio de los visitantes responde 
a la necesidad de conocer las condiciones y los procesos culturales que deter-
minan su conducta, no como un receptor pasivo, sino como un individuo que 
construye significados [Portillo, 1996].

Dichas investigaciones han puesto en escena la necesidad de atender los 
aspectos cualitativos, e incluso aquéllos aparentemente externos o ajenos a 
la exposición, que intervienen en la construcción de significado. Tal como men-
ciona el museólogo Lois H. Silverman, es necesario dejar atrás la tendencia 
en estudios realizados por iniciativas de los dirigentes de los museos, en los 
que: “[…], dejan pasar las formas más personales y subjetivas en las que 
los visitantes construyen sentido (a través de experiencias de vida, opiniones, 
imaginaciones, memorias y fantasías), éstas con frecuencia han sido ignoradas 
y muchas veces invalidadas en los museos, donde tienden a ser vistas como 
ingenuas e inapropiadas” [Silverman, 2007].

En El animal público, Manuel Delgado [1993] nos recuerda que en la socie-
dad dispersa y múltiple, los urbanitas, a quienes define como practicantes de lo 
urbano, para diferenciarlos habitantes de la ciudad, organizan sus actividades 
escamotando su identidad, de perfiles lábiles y estrategias miméticas. Un juego 
entre su grado de visibilidad necesario y su controlada invisibilidad. El museo 
se constituye en una forma posible de relacionarnos con la discusión interna-
cional y con la gravedad del pasado para pensar nuestros posibles futuros.

1) CIMET, E. (1987). El público de Rodin en el Palacio de Bellas Arte, en El público como pro-
puesta. México: INBA. GARCÍA CANCLINI, N, (2001). Culturas híbridas. México: Grijalbo. PORTI-
LLO RUIZ, G. (1996). La arquitectura de los museos. Artes plásticas, 18. México: ENAP, UNAM. 
MARTÍNEZ GARCÍA, O. (coord.) (2001). La comunicación visual en museos y exposiciones. Méx-
ico: UNAM.
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El museo crea un verdadero escenario institucional. Al ampliarse y diver-
sificarse el cúmulo de actividades desarrolladas por el museo, la institución 
educativa y pública es tanto aparato clave para lo social como bazar urbano de 
la cultura. Una multiplicidad de funciones, que condensa tiempos y espacios 
como estados posibles. Su condición de posibilidad para condensar y desple-
gar, una diversidad de opiniones y participación activa, nos aproxima a la idea 
de espacio público.

Margen de maniobra
Si consideramos las ideas de Borja para espacio púbico, quien lo define como 
“El espacio público supone pues dominio público, uso social colectivo y multi-
funcionalidad. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que le hace 
un factor de centralidad. La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre 
todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su 
fuerza mixturante de grupos y comportamientos y por su capacidad de estimu-
lar la identificación simbólica, la expresión y la integración culturales. Por ello 
es conveniente que el espacio público tenga algunas calidades formales como 
la continuidad del diseño urbano y la facultad ordenadora del mismo, la gene-
rosidad de sus formas, de su imagen y de sus materiales y la adaptabilidad a 
usos diversos a través de los tiempos.” [1998:1] entendemos que se corres-
ponde con el territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho 
a estar y circular libremente; sean espacios abiertos o cerrados, como en el 
caso del museo.

No olvidemos que el espacio público es un concepto jurídico en términos 
formales. También tiene en la ciudad una dimensión socio- �cultural, cuyo desti-
no es de uso social propios de la vida urbana. Es en este sentido un lugar de 
relación e identificación, de contacto con otros y expresión comunitaria. Su na-
turaleza la define el uso más que el estatuto jurídico. Este espacio, conformado 
escenario y promotor de reacciones cívicas, presenta distintas dimensiones: 
físico- �territorial vinculada con la legal- �orgánica; política, propio del estatuto de 
las personas como seres libres e iguales; social basado en una igualdad desde 
lo equitativo y organizado desde el anonimato; económica del intercambio y la 
intersección de flujos y cultural en el reconocimiento de lo identitario, lo histó-
rico, lo relacional.

La denuncia sobre el estado de decadencia del espacio público en la segun-
da mitad del siglo XX fue expresada por Jane Jacobs [1973] y Richard Sennet 
[1974]. Ambos trabajos establecen vínculos con las relaciones de movimiento 
y desacuerdos posibilitantes del siglo XIX. El cambio sustantivo del espacio 
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público, en relación a la emancipación y su dimensión política, nos exponen a 
nuevas modalidades vinculadas con el ciberespacio, los espacios mediáticos y 
los no- � lugares, según nos expone Montaner [1997] en relación a Augé [1996].

Del espacio público contemporáneo participan desplazamientos, desliza-
mientos, entrecruzamientos y bifurcaciones. Los vínculos predominantes se 
constituyen en expresiones débiles, íntimamente vinculados con el deambular 
en soledad. Los vínculos sociales urbanos expuestos en el espacio público, pro-
mueven relaciones y acontecimientos ligados con las situaciones de tránsito. 
Las experiencias que lo constituyen, las prácticas que lo organizan y los símbo-
los que lo exponen, posicionan y permiten nuevas miradas. “El espacio público 
es, pues, un territorio desterritorializado, que se pasa el tiempo reterritoriali-
zándose y volviéndose a desterritorializar, que se caracteriza por la sucesión y 
el amontonamiento de componentes inestables. Es en esas arenas movedizas 
donde se registra la concentración y el desplazamiento de las fuerzas sociales 
que las lógicas urbanas convocan o desencadenan, y que están crónicamente 
condenadas a sufrir todo tipo de composiciones y recomposiciones, a ritmo 
lento o sacudidas. El espacio público es desterritorializado también porque en 
su seno todo lo que concurre y ocurre es heterogéneo: un espacio esponjoso 
en el que apenas nada merece el privilegio de quedarse.” [Delgado, 1993:46]2

“El espacio público, como ámbito físico y simbólico, esa arena para una vida 
social crónicamente insatisfecha, abandonada a una plasticidad sin freno, es 
lo que la polis debe mantener en buenas condiciones , asegurando su plena 
accesibilidad, deparándole escenarios y decorados. Es allí donde se desarrolla 
la acción pública, esto es la acción del público, para el público y en público, en 
un espacio de reuniones basadas en la indiferencia ante las diferencias –que 
no ante las desigualdades– y en el contrato implícito de ayuda mutua entre so-
litarios que ni se conocen.” [Delgado, 1993:207]3 El espacio público es el lugar 
propio de la urbs. Un espacio donde se superpone el espacio político ejercido 
por la polis, el espacio colectivo de la ciudad, y el espacio urbano de la planifica-
ción. El espacio público considera no tanto la ciudad –espacio urbano- � sino sus 
espacios en uso, usuarios sin propiedad ni exclusividad. Plantea una pulsión 
por estar juntos, que no siempre resuelta. Es ideológico y político en su sentido 
más estratégico, como reflexiona Herni Lefebvre [1974].

Según Jordi Borja [1998] el espacio público se puede valorar por “la inten-
sidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de 
mezclar grupos y comportamientos, de estimular la identificación simbólica, la 

2) La itálica es del autor
3) La itálica es del autor
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expresión y la integración cultural”. Enmarañados los roles predefinidos en la 
esfera privada, clave para la instancia pública, implican modificaciones en la 
relación entre esferas públicas y privadas. El lugar del recuerdo, de la memoria, 
de la historia, en vínculo con los procesos sociales, reposiciona la crítica. La 
sociedad pluralista considera múltiples variables y no sólo la gestión de lo que 
es común nos lleva a repensar en termino de Rabotnikof [1997] la idea de un 
espacio público no estatal.

Aperturas como consideraciones
Partimos de considerar al espacio de los museos como lugar de debate donde 
todos los ciudadanos pueden desarrollar y ejercer su voluntad, exponiendo gra-
dos de compromiso y participación, en intima relación con las ideas que Jürgen 
Habermas le otorga al espacio púbico.

Recuperando la definición que establece el Consejo Internacional de Mu-
seos [ICOM]: “Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al 
servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, 
expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su am-
biente con fines de estudio, educación y recreo.”

4
 Según entendemos, como 

espacio público puede todavía considerarse en su posibilidad de protector y 
protegido, anulando lo residual. Permite oportunidades con la otredad y ocupar 
lugares desde la experiencia.

Nos dispone y se dispone a la posibilidad de pensar el museo como espa-
cio público críticamente considerando todas sus dimensiones, radica la clave 
de su pasaje, de objeto de consumo a configurador social y cultural. El grado 
de reconocimiento del museo en los últimos años se ha ampliado, tanto para 
las personas como para las comunidades. El arte se ha expuesto más critico, 
ideológico y social que la arquitectura que lo contiene.

La cultura como servicio público, al tiempo que como patrimonio, amerita 
un detenimiento. Es responsabilidad repensar nuestras ciudades, nuestro te-
jido social, nuestras necesidades más básicas. Una clave de civilidad a partir 
de sus actividad. Si la ciudad puede ser el lugar para el arte público, el museo 
puede serlo para el espacio público.

Santa Fe, 30 de junio de 2017.-

4) Conforme a los estatutos del ICOM adoptados por la 22ª Asamblea general en Viena 
(Austria) el 24 de agosto de 2007. http://icom.museum/la- �vision/definicion- �del- �museo/L/1/

http://icom.museum/la- 
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Formas de socializar las colecciones del Museo Histórico 
UNL. La realidad aumentada y hacia el Catálogo razonado

Stella Maris Scarciófolo; Víctor Zeballos
sscarciofolo@unl.edu.ar
Universidad Nacional del Litoral (UNL) Argentina

Resumen
En este trabajo presentamos dos propuestas, para ampliar la socialización de 
nuestras colecciones, utilizando herramientas (una de ellas, en pleno desarrollo 
de diseño e implementación), con la incorporación de la tecnología, donde el 
objeto de la acción extensionista es la difusión de la Reforma Universitaria.

“…la democratización del acceso, potenciada por el uso de las nuevas tecno-
logías de comunicación, se convierte en algo inminente e imprescindible para 
que los objetivos estimulados en la definición de museo”.1 ICOM, 2006.

Nuestra universidad nació al calor de la Reforma Universitaria de 1918, 
creada en 1919, donde la extensión ha sido sinónimo permanente de compro-
miso social, inclusión, intercambio y democratización de los conocimientos, 
la incorporó en su primer Estatuto de 1922, creando instituciones y políticas 
institucionales a tal fin.

La Universidad Nacional del Litoral, siempre en los períodos democráticos, 
con profunda concepción democrática, autónoma, crítica y creativa incorporó la 
extensión como parte indisoluble de un modelo de universidad donde la edu-
cación es un bien público social, un derecho humano y universal, asumió su 
compromiso social y promovió a través de sus políticas institucionales la más 
amplia democratización del saber, del conocimiento y de la cultura, en diálogo 
permanente con la sociedad; compartiendo  su desarrollo académico, científico 
y tecnológico e interactuando con diferentes actores sociales.

El proceso iniciado, desde el museo, hace 6 años para “recuperar la me-
moria” sobre el accionar del estudiante reformista del Litoral Alejandro Güning 
Rosas, quién a partir de 1912 encabezó una larga lucha por la creación de la 
nueva universidad, (la Universidad Nacional del Litoral); nos permitió encon-
trarnos con sus ideas y propuestas sobre la Reforma Universitaria, la relación 

1) ICOM, 2006.

mailto:sscarciofolo@unl.edu.ar
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mantenida en el tiempo con aquellos hacedores de la nueva universidad, su 
compromiso con la educación pública, laica, democrática, con la función pú-
blica, con el valor de la ciencia en las soluciones de los problemas de la co-
munidad, y el deber irrenunciable de estudiantes, docentes y graduados en el 
compromiso social con la región en claras acciones de extensión universitaria 
las que se fueron concretando, en distintas décadas en nuestra universidad, 
con un compromiso constante desde su creación en 1919.

Conocer el ayer de extensión universitaria en nuestra universidad, coherente 
con el ideario reformista, permite el desarrollo de novedosas propuestas de 
educación informal y no formal comprometidas con la realidad y la cultura de la 
región. Preservarlo y compartirlo es nuestra responsabilidad institucional.

Palabras clave
Museo universitario / Reforma/ Extensión/ Preservación
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“…La extensión universitaria figuró, ligada a la función social de la 
Universidad, como uno de los grandes temas del Congreso de estudiantes 
de 1918, y desde entonces aparece en lugar preferente de los programas 

de los centros y federaciones estudiantiles en toda nuestra América.

En el país, la “extensión universitaria” se incluyó como disposición de los 
estatutos de las universidades, siendo particularmente notable la organización 

que funciona en la Universidad del Litoral desde hace más de quince años”.2

El Museo Histórico UNL, creado por el CS en diciembre de 2008, rescató 
ideas fundamentales de dos hechos latinoamericanos para desarrollar nues-
tras propuestas.

La Reforma Universitaria. (hoy a 99 años)

”Extender la Universidad es poner la Universidad al servicio 
del pueblo, en un permanente intercambio de saberes”

La creación de la Universidad Nacional del Litoral fue una extensa lucha entre los 
años 1912 y 1919. Su logro, un anhelo compartido entre estudiantes, intelec-
tuales, obreros, asociaciones culturales, libre pensadores, masones y ciudada-
nos de la región. El camino recorrido en pos de una institución educativa superior 
y pública, también les permitió a los jóvenes estudiantes conocer los problemas y 
necesidades de hombres y mujeres del litoral y despertó en ellos el compromiso 
de compartir la cultura universitaria (valores, ciencia, tecnología, arte).

Traduciendo la idea en acción el Instituto Social creado en 1927, fue una 
estructura articulada y sólida que consolidó la relación universidad-sociedad.  
Responsable de las políticas de extensión, la denominación de nuestra univer-
sidad “del Litoral” delimitó su ámbito de influencia prioritariamente en el centro 
norte de la provincia y las provincias vecinas. Las colecciones “Instituto Social 
1929-1944” y la de extensión universitaria hasta nuestra fecha nos muestran 
diversas estructuras creadas, coherente con el ideario reformista, que permitió 
y permiten el desarrollo de novedosas propuestas de educación informal y no 
formal comprometida con la realidad y la cultura de la región.

2) Del Mazo, Gabriel-Estudiantes y Gobierno universitario.
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Mesa Redonda de 1972 Chile (hoy a 45 años)
Marcó lineamientos importantes a rescatar para los museos latinoamericanos:

Gestionar políticas que mantengan vigente los valores de los museos como 
actores vivos de la sociedad y su contribución en el plano educativo y de desa-
rrollo social. Incorporó dos nuevos conceptos de reflexión acción:

1- el de museo integral e integrado.
2- el museo como acción, instrumento dinámico del cambio social.

Recomendó: museos que se reconozcan como agentes de cambio y promo-
tores de desarrollo, con el objetivo de colaborar a mejorar la calidad de vida de 
las personas. Que favorezcan el reencuentro con las comunidades a través de 
una comunicación más dialogante e inclusiva. Museos que se hagan cargo de 
problemáticas territoriales, de nuevos, múltiples y diversos patrimonios. Reali-
zación muestras itinerantes, publicaciones a nivel de divulgación sobre las ex-
posiciones del museo. La necesidad de integrar las exposiciones específicas de 
los museos, con los aspectos sociales, económicos y antropológicos de las re-
giones. El museo debe constituirse en un elemento incorporado de la juventud.

En cuanto a la universidad, aconseja que se integre a la solución de los pro-
blemas de la comunidad, y particularmente destaca la importancia de la incor-
poración de la tecnología para facilitar la comunicación en calidad y cantidad.3

Estos lineamientos nos orientaron a estructurar un museo universitario 
comprometido con los principios de la reforma y de los diversos paradigmas de 
la nueva museología, donde la incorporación de nuevas tecnologías era impres-
cindible para aumentar la  difusión de nuestras colecciones.

Extensión Universitaria en períodos reformistas, un compromiso institucional 
en la Universidad Nacional del Litoral
El Modelo Reformista de 1918 agregó la esperanza de que profesores y alum-
nos realizaran acciones para satisfacer necesidades de la región sumando a 
las  finalidades perseguidas de docencia e investigación, una tercera misión: la 
función social. El movimiento reformista de Santa Fe, incorporó otro elemento 
distintivo central que puede cotejarse en todos los debates parlamentarios de 
la época: su regionalidad. En los estatutos de 1922 y 1923 se estableció como 
una de las atribuciones del Consejo Superior: fundar o fomentar museos e ins-
titutos para la extensión universitaria.

3)“Mesa Redonda de Santiago de Chile 1972 Vol.1”- Brasilia 2012.
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La Universidad Nacional del Litoral inició su camino de democratización 
cultural con su accionar extensionista, desarrollado por los primeros militan-
tes reformistas a través de conferencias, actividades artísticas, publicaciones 
en diarios y periódicos, lecturas compartidas en las bibliotecas populares, 
escuelas públicas y sindicatos, cursos nocturnos para obreros y una biblio-
teca pública nocturna. Se destacan nombres de estudiantes reformistas del 
´18: Alejandro Güning Rosas, Mariano Tissembaum, Pablo Vrillaud, Gabriel 
del Mazo, Ángel Nigro, Humberto Gambino, Hiram Posso, Borabehere, quienes 
participaron como delegados estudiantiles en el I Congreso de Estudiantes 
Universitarios de 1918 y fueron los que iniciaron y fortalecieron el camino de 
extensión en nuestra universidad.

Con la misma convicción extensionista, incorporaron la tecnología, así, la 
creación de la imprenta y la radio universitaria (las dos organismos dependien-
tes del Instituto Social década del ’20), fueron las estructuras que fortalecieron 
la relación universidad - sociedad “orientadas a difundir la cultura, poner en con-
tacto al público con los conocimientos filosóficos, artísticos, literarios y científicos, 
promover la educación del pueblo, a la par que la cultura integral del ciudadano 
y del mejoramiento ético de la sociedad”4

En la década del ‘60 se desarrolló un plan de Extensión Universitaria que 
redefinía el quehacer universitario. Se planteó la necesidad de extender su 
acción en los planos de la divulgación y promoción cultural, en el ámbito de 
influencia de la universidad, la región litoraleña. Extensión fue concebida como 
acción para romper la estructura concentrada, centrípeta, de nuestra cultura y 
de las instituciones. Uno de los procedimientos que se utilizó fue la creación 
de los CEU (Círculos de Egresados Universitarios), emplazados en poblaciones 
lejanas de la provincia con el fin de estudiar los problemas concretos de la re-
gión y aportar en la solución de problemas locales. 

Finalmente, podemos afirmar que la Universidad Reformista, la ciudad de 
Santa Fe y la región poseen una historia compartida, cargada de sentidos y 
significados, parte de ella, puede ser conocida y resignificada al recorrer frag-
mentos de vida, sus ideales y proyectos y documentos producidos por dos ha-
cedores estudiantes reformistas santafecinos: Alejandro Güning Rosas y Pablo 
Vrillaud sobre los que trabajamos este año.

“Los museos son instituciones reconocidas socialmente por una doble res-
ponsabilidad: la de preservar la integridad del objeto como elemento de nues-

4) Josué Gollán, discurso inauguración de la radio universitaria. 1931.
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tro patrimonio y la de contribuir a la evolución de la sociedad, labor que debe 
realizar a través de la misión educativa”5

Nuestra institución Museo es un espacio de comunicación con los visitan-
tes nutre sus objetivos y funciones en las corrientes de la nueva museología 
como ese instrumento de desarrollo social y comunitario, apoyo para la for-
mación del individuo, la educación del ciudadano, y el fortalecimiento de las 
identidades culturales.

Desde nuestro museo universitario y para cumplir con su función social, 
implementaremos la difusión y comunicación social del patrimonio con la inten-
ción de establecer el necesario vínculo entre el patrimonio y la sociedad.

La gestión del Museo Histórico tiene como interés prioritario su tarea de 
extensión y compromiso social desde su creación, las colecciones no tendrían 
sentido si la comunidad y sus diversos públicos no serían protagonistas y tes-
tigos de nuestro permanente rescate. Intentamos interesarlos en la preserva-
ción. La gestión en la difusión, puesta en valor, interpretación del patrimonio, 
uso público y la incorporación de los bienes culturales en estrategias de de-
sarrollo de la comunidad son temas que permanentemente nos preocupan. 
¿Cómo lograr la mayor concurrencia de públicos? ¿Qué medios usamos para 
democratizar el patrimonio documental? ¿Qué herramientas son más atractivas 
para cada público? Y sobre todo ¿Cómo acercar a nuestra juventud a veces 
no-participativa y distante…cómo comunicarnos, Cómo interesarlos, cómo atra-
vesarlos para obtener la apropiación de lo expuesto y tener la respuesta a la 
tan esperada retroalimentación?

Para cumplir con el principio de la Reforma Universitaria, la función social, 
de fomentar y acompañar los procesos de apropiación social, reforzar la identi-
dad cultural de la comunidad. Difundiendo la importancia de conservar nuestra 
riqueza patrimonial, que es de todos, y democratizar el acceso a los bienes 
culturales, la consolidación de patrimonios emergentes, y consecuentemente 
adaptados a sus necesidades.

Actualmente el MHUNL desarrolla sus acciones, en el marco del PDI, con 
el Proyecto “Recuperando memoria en la universidad y la región en el marco 
de la nueva museología. Etapa 3”. Efectúa la puesta en valor del patrimonio 
de las unidades académicas –tanto de las unidades fundacionales (FCJS- FIQ- 

5) Francisca Hernández Hernández. “El Discurso Museológico y la Interpretación Crítica de la 
Historia”. 1997.
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EIS) como de las últimas creaciones (escuela primaria y escuela secundaria 
UNL) preservando y restaurando el patrimonio universitario, con los estudiantes 
(FUL) y escuelas de la región.

“Los museos universitarios cuentan con una ventaja añadida al abrir nuevas 
vías culturales y posibilitar nuevas metodologías docentes a la vez que amplían el 
ámbito cultural de la universidad hacia otros estratos de la sociedad”.6

Así, la democratización del acceso, potenciado por el uso de las nuevas tec-
nologías de comunicación, se convierte en algo inminente e imprescindible para 
que los objetivos vinculados a la difusión del sistema amplio de significados y 
valores de cada museo se cumplan. 

Estas herramientas facilitan el proceso interpretación y comunicación del pa-
trimonio del museo, permiten recrear la situación museística educativa de mane-
ra virtual, pueden ser de fácil distribución y acceso (no es necesaria la utilización 
de un objeto o material de soporte, solo el almacenamiento en una “nube”.

Digitalizar para difundir el patrimonio ya no alcanza para que un museo 
cumpla su misión educativa. Debemos favorecer la comprensión de conceptos 
y procesos, colaborar con recrear estéticamente el universo simbólico, para 
que los visitantes logren comprender la significación de hechos y personajes a 
partir de la participación e incorporación de información. Así desde esta pers-
pectiva, el museo propone accionar y descubrir el patrimonio dando cuenta del 
relato que el guion museológico presenta.

Nos encontramos hoy con un gran desafío, la relación entre los museos y 
las nuevas tecnologías parte de manera compleja por el devenir propio de las 
mismas, sumando el efecto que produce la vertiginosidad de sus desarrollos 
y superación constante; en general tomaremos en cuenta particularmente a 
las herramientas digitales que permiten simbólicamente recrear la situación 
de museo.

Continuando con nuestra tradición, hoy como ayer, las elegimos porque nos 
permiten socializar el patrimonio y acercarlo no solo a la comunidad universi-
taria, sino también a todo aquel que se encuentre interesado, para que pueda 
acceder a nuestro contenido de manera instantánea.

6) González, 2003.
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Experiencia 1: exposición “Sonetos de ratos perdidos”, escritos por el 
estudiante reformista Pablo vrillaud
El Museo Histórico UNL participó de TECNÓPOLIS FEDERAL en la ciudad de 
Santa Fe los días 8 al 24 de junio (predio de la Estación Belgrano).

La Reforma Universitaria, la realidad aumentada y el código QR
La realidad aumentada es el término que se utiliza para definir la visión de un 
entorno físico real a través de un dispositivo. Es una forma de potenciar la reali-
dad aportando información útil para consultar en la pantalla de los Smartphone 
y la utilización de tecnología para acercar la cultura a los visitantes.

Apuntamos a la utilización de un sistema de procesamiento de imagen a 
tiempo real que pueda utilizarse en documentos, fotografías, textos, objetos, etc. 
De esta manera, con la incorporación de la realidad aumentada el museo preten-
de enriquecer la socialización de la parte de la colección Reforma Universitaria.

En esa indagación de aplicaciones que permitan lograr este tipo de interac-
ciones, en esta oportunidad elegimos un lector de códigos QR, que acerca la 
propuesta desde la cámara de fotos de un Smartphone.  Su uso es muy senci-
llo, una vez escaneada la imagen se conoce la información.
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La Reforma Universitaria, la realidad aumentada y VR
¿Qué es VR? Sus siglas indican, VR hace referencia a “Virtual Reality” o “Reali-
dad virtual”, es una mezcla entre lo real y virtual. Por lo que “realidad” es lo que 
experimentamos como seres humanos y “virtual” es la de estar cerca. Así que 
el término “realidad virtual” significa básicamente “cuasi-realidad”, refiriéndose 
a la realidad por emulación.
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Por lo tanto Realidad Virtual es el término usado para describir un medio 
tridimensional, generado por ordenador que puede ser explorado y en el que se 
puede interactuar.

La realidad virtual permite la generación de entornos de interacción con otros, 
que separen la necesidad de compartir el espacio-tiempo, facilitando en este 
caso nuevos contextos de intercambio. En nuestro caso, utilizamos como medio 
la exposición “Sonetos de relatos perdidos”, escritos por el estudiante Pablo 
Vrillaud, para enseñar esta experiencia y acercar a la sociedad, el museo virtual.

 

Experiencia 2: El Catálogo razonado y la colección de Alejandro Güning Rosas-
estudiante reformista-(catálogo razonado; repositorio en plataforma virtual)
En la UNL desde el 2015, se instaló el concepto de “UNLVerde” y la generación 
de un plan institucional, que estableció como eje de gestión la implementación 
de un repositorio documental digital integral de la universidad. Se decidió tra-
bajar con la Plataforma DMS (Document Management System) Nuxeo. El primer 
proyecto sale a la luz, en noviembre de 2015 utilizando el repositorio como 
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ventana de acceso público a los convenios que esta Universidad rubrica con 
terceras partes (https://servicios.unl.edu.ar/rddi)

La tecnología Nuxeo, es una plataforma Open Source que permite adaptarla 
a las necesidades y particularidades de cada proyecto. El núcleo de dicha pla-
taforma es la gestión inteligente de documentos desde su génesis, la reproduc-
ción documental y posibilita el seguimiento pormenorizado del flujo de vida del 
mismo, posibilitando la gestión colaborativa de la sistematización documental. 
Asimismo, esta tecnología trabaja con la lógica de agregar y definir metainfor-
mación o metadatos, que son los datos que definen otros; Al documento que 
se trabaja, de modo de agilizar las búsquedas y producir la mayor cantidad de 
resultados posibles, obteniendo, realmente búsquedas inteligentes.7

7) Dirección de  Informatización y Planificación Tecnológica 

https://servicios.unl.edu.ar/rddi
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Conclusiones
Nuestra Universidad exhibe una extensa y valiosa trayectoria en materia de 
extensión universitaria, que se traduce en el compromiso social y le otorga 
significado a la llamada “misión social universitaria”, forma parte indisoluble 
de un modelo de universidad que nace con la Reforma Universitaria de 1918. 

Este museo vinculado a los principios de la Reforma Universitaria, posee 
como función social, la difusión y comunicación del patrimonio universitario con 
la intención de fortalecer la relación patrimonio - sociedad, reforzar la identidad 
cultural de la comunidad, preservar la riqueza patrimonial y democratizar el acce-
so a los bienes culturales. Como museo universitario, por nuestra pertenencia 
a la educación superior, tenemos una potencialidad educativa y comunicativa, 
que nos permite cumplir un papel importante en la definición de los diversos 
significados de la cultura, apoyar a la construcción de una sociedad democráti-
ca, asegurando la distribución del conocimiento a toda la población.

Somos flexibles para adaptarnos a los nuevos tiempos, debatir sobre los es-
pacios culturales en la construcción de nuestras identidades y acciones futuras, 
los impactos de las nuevas tecnologías, la importancia de la comunicación para 
todos los públicos. Estos cambios dejan atrás los espacios aislados y dan lugar 
a nuevos ámbitos integrados y dinámicos donde se genera, expone y difunde 
conocimiento; replantean y refuerzan el lugar del conocimiento y del saber.

Finalmente sostenemos que existen nuevos formatos de interacción virtual, 
en un contexto donde la comunicación es actualmente uno de los pilares funda-
mentales que tenemos como sociedad y, para demostrar la trascendencia que 
tiene, decidimos que un juego es indudablemente un aporte para la creación y 
el logro de la finalidad última que es la incorporación del conocimiento.
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La realidad virtual en la transferencia del conocimiento
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Resumen
El desarrollo de las Tecnologías de la información y Comunicación ha revo-
lucionado a las sociedades, estableciendo no solo una novedosa forma de 
interacción entre los sujetos, sino también una nueva manera de acceder al 
conocimiento. Este fenómeno que aun en la actualidad continúa en desarrollo, 
se ha propagado por grandes áreas, de las cuales la educación no ha sido su 
excepción. Estas sociedades tecnológicas le han exigido al ámbito educativo 
la incorporación de las nuevas tecnologías para la transmisión de conocimien-
tos, intentando capturar el interés de los sujetos adecuándose a estos nuevos 
soportes. Es dentro de esta corriente de grandes cambios donde los museos 
universitarios de ciencia comienzan a impregnarse de esta lógica aspirando 
alcanzar plena difusión incursionando en novedosos espacios virtuales hasta 
el momento no desarrollados. 

Palabras claves
Museos de ciencia / Ámbito educativo / Tecnologías de información / Nuevos 
soportes / Espacios virtuales
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Introducción
El Museo de Psicología Experimental en Argentina Dr. Horacio Piñero, comienza 
en la década del 90 con el proceso de reparación, reconstrucción y puesta en 
funcionamiento de aparatos originales fabricados por casas europeas, muchos 
de ellos provenientes del primer laboratorio de psicología experimental que 
Wundt fundara en 1879, en Leipzig Alemania. Los primeros pasos encaminados 
en este sentido fueron investigación , docencia y transferencia del conocimien-
to para ellos fueron utilizados los instrumentales originales permitiendo vali-
dar los constructos teóricos para los cuales fueron construidos. Este proceso 
genero la necesidad de inclusión en principio de estudiantes de la carrera de 
la facultad de psicología de la Universidad de Buenos aires, extendiéndose 
luego a universidades nacionales e internacionales que le permitieron al Mu-
seo formar parte de la currícula permanente de las mismas. Este proceso se 
vio interrumpido entre los años 1997 y 2009, en el cual el museo permaneció 
en una muestra permanente de la planta baja de la sede independencia de la 
Facultad de Psicología. En el año 2009 las autoridades decidieron reubicarlo 
en su espacio originario, convocando a personal técnico de la primera etapa del 
Museo para tal finalidad. La asunción de la nueva gestión implementa diferen-
tes formas de difusión, las cuales admiten un nuevo enfoque de la transferen-
cia del conocimiento, mediante la incorporación de las tecnologías actuales, las 
cuales permite alcanzar el objetivo de instaurar nuevos modos de incursionar 
como Museo itinerante en escuelas primarias y secundarias del conurbano,  
trasladando esta participación en una primera instancia a  escuelas rurales que 
distan mucho de poder acercarse a las instalaciones del museo , con el objetivo 
actual de proyectar este modelo de educación no formal a escuelas de frontera.  
Este funcionamiento permitió durante los años 2015 – 2016 la presentación 
en las Escuelas  rurales N° 5, 6 y 7, ubicadas en las localidades de Francisco 
A. Berra, Eucaliptos y San Miguel del Monte, pertenecientes a la  Provincia de 
Buenos Aires. El traslado involucró en principio réplicas del instrumental cons-
truido para tal finalidad, teniendo en cuenta las diferentes gamas etáreas que 
conforman la población educacional en la escuela primaria que incluye edades 
entre 7 a 12 años, respetando las distintas formaciones concretas y lógicas del 
pensamiento humano. El despliegue instrumentado en estas experiencias des-
cansa en la utilización de material editado en diversos soportes audiovisuales, 
permitiendo el desplazamiento de las imágenes de las salas de exposición de 
nuestro museo y la utilización del instrumental reconstruido en interacción con 
el público visitante, convirtiéndose este punto en una de las ventajas que per-
mite el acercamiento del acervo tangible que atesora nuestro Museo, a aque-
llos ámbitos más alejados sin posibilidad de visitas a nuestras instalaciones.



Eje 2: Las nuevas tecnologías y la comunicación en los museos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ I Encuentro de Museos Universitarios ~

El despertar de las TICS
Los sistemas de comunicación han evolucionado considerablemente a lo largo 
de la historia de la humanidad, facilitando el desarrollo de la misma y provo-
cando también nuevos avances en su mismo campo. Los seres humanos, han 
sabido aprovechar y generar estos mismos progresos los cuales permiten que 
hoy el intercambio de información sea de manera constante. De la mano de  
la creación de la imprenta comienzan a tener lugar las llamadas revoluciones 
tecnológicas, siguiendo con la aparición del telégrafo, el teléfono, la radio y la 
misma informática que si bien pueden hallarse diferencias entre ellas, le han 
conferido herramientas a la sociedad permitiéndole afrontar diversas proble-
máticas de  le época. Estos avances, han transformado ya no solo el modo en 
que los sujetos se comunican, y realizan sus actividades y labores a diario sino 
también sus relaciones interpersonales.

Con la llegada de estos sistemas de comunicación digitales a la esfera edu-
cativa, surge el interrogante de cómo utilizarlos como medio educacional y si 
todos los tipos de aprendizajes son factibles de ser favorecidos por este nuevo 
medio, fundamentalmente en relación a la educación y transmisión científica. 
Esto ha sido un reto enorme para los museos universitarios de ciencia, los 
cuales han sido demandados a incursionar en esta nueva lógica informática. 

La concurrencia a les escuelas rurales brindó la posibilidad de introducir la 
interacción con réplicas de diversas experiencias, tomando como ejemplo la 
Mesa de Aprendizaje bilateral, que consta del seguimiento punteado del contor-
no de una estrella visualizándola a través de un espejo, impidiendo la visión di-
recta. Esta prueba muestra la multiplicidad de reacciones provocadas entre las 
distintas edades, esencialmente la visión de los más pequeños la cual refleja 
una sana manifestación lúdica, que permite el dinamismo en la participación y 
genera un intercambio vincular distendido en el cual se expresa la satisfacción 
de lograr un objetivo con cierto grado de complejidad, como es la prueba de 
aprendizaje bilateral, donde se conjugan dos variables como son la visión y la 
ejecución motora. En aquellos chicos de edades más avanzadas, se pudo ob-
servar en contraste con los más pequeños que la espontaneidad decrementa 
en función de la autoexigencia, provocando una sensación de imposibilidad 
ante la complejidad de la prueba, poniendo de manifiesto que a mayor edad  
mayor registro cognitivo de la dificultad en la realización de la experiencia, situa-
ción que es vivenciada como evaluación sin el componente lúdico característico 
de los niños de menor edad.

Con algunas ventajas y otras tantas desventajas se ha abierto un nueva 
ventana en la sociedad, en la comunicación, la educación y la transmisión mis-
ma de conocimientos, en donde los tiempos son sumamente breves, las co-
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nexiones inmediatas, las necesidades mas urgentes y los resultados en la 
educación aparecen como divergentes entre los que acceden a la informática y 
los que carecen de esta posibilidad. En la actualidad nos encontramos con el 
dilema de cómo afrontar el nuevo desafío de acercar las temáticas museísticas 
a aquellas áreas menas favorecidas como las escuelas de frontera.

Este despertar de las Nuevas Tecnologías arrasó con los vínculos humanos 
de la presencia, y la interacción en persona, sufriendo con ello el cambio de la 
realidad por la virtualidad. Es dentro de esta virtualidad que se cree real donde  
las conexiones parecen multiplicarse y junto con ello las relaciones humanas 
también, todo al alcance de la mano, con la extraordinaria combinación de una 
computadora y un teléfono en un mismo aparato. Esto ha provocado que la for-
ma tradicional de enseñanza se haya puesto en jaque, teniendo que adaptarse 
a esta nueva era de la inmediatez generalizada. El contacto táctil, característico 
de los vínculos interpersonales, ha sido reemplazado por una pantalla; ¿cómo 
es posible ubicar dentro de esta lógica al proceso educativo? En una época 
donde la sobreestimulación visual y auditiva es moneda corriente, donde la in-
formación parece desbordarse de la Web, los tradicionales libros de texto y mé-
todos de enseñanza, perecen quedar en falta y resultar obsoletos. La escuela 
de hoy ha tenido que adecuarse a estos nuevos modos de comunicación, y por 
ende de enseñanza y aprendizaje, en gran parte a través de la incorporación de 
las nuevas tecnologías en su currícula. Esta colonización tecnológica ha alcan-
zado a todas las disciplinas científicas, de las cuales los museos universitarios 
de ciencia no han quedado por fuera. En esta era vertiginosa, de comidas y 
relaciones rápidas dónde los tiempos parecen nunca alcanzar, la lógica museís-
tica de la quietud y exposición cristalizada queda relegada por el público actual.  
Así es como los Museos se encuentran acorralados por no perder su público, 
por poder sostener, recuperar y capturar nuevos visitantes, así es como surgen 
los llamados museos virtuales. La difusión de los mismos se ha vuelto enor-
memente favorecida por la tecnología, permitiendo llegar a sitios impensados, 
no solo para promocionar sus actividades sino también permitiendo generar 
nuevos espacios en la red, de atracción al público en general. Permitiendo rom-
per con los esquemas ya conocidos que encubren posturas tradicionalistas de 
transmisión del conocimiento. 

Conclusiones
El desarrollo de estas nuevas tecnologías, ha permitido implementar soportes 
especializados que favorecen el acercamiento del Museo a niños y adolescen-
tes de escuelas rurales y del conurbano bonaerense, que no tienen la posibili-
dad de desplazarse a las instalaciones físicas para ejecutar la visita interactiva 
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propuesta por el Museo. Dentro de las ventajas, estas nuevas herramientas 
permiten desarrollar ciertas habilidades en distintos campos del conocimiento 
introduciendo una modalidad específica en los vínculos de comunicación, po-
sibilitando una conexión globalizada. Dentro de las desventajas se contempla 
la despersonalización de los vínculos, característica inherente del campo de 
lo virtual, esta tarea solitaria que tiene lugar en las redes estimula una nueva 
construcción de los modelos de conocimiento cuyo constructo mas relevante 
es el trabajo en aislamiento, expandiéndose a casi todas las áreas del desa-
rrollo humano. Si bien es cierto que el respaldo de estas nuevas tecnologías 
permite un acercamiento adecuado a la realidad del conocimiento interactivo 
tangible que propone nuestro Museo, no es menos verdadero que la presencia 
del personal del museo en interacción con la población escolar, genera un plus 
de enriquecimiento vincular necesario para toda transferencia de conocimiento.  
Siendo además necesario el traslado que aporta los soportes tecnológicos, 
materializados en catálogos, videos y módulos en CD que son entregados para 
formar parte como material didáctico  de las bibliotecas escolares.
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Introducción
El maravilloso milagro de la vida se ve reflejado en los diversos periodos tem-
porales que atraviesan las instituciones museísticas, convergen allí, tanto la 
historia y la cultura como la ciencia y el arte impregnados de misterio, mística, 
verdades y leyendas tejidas alrededor de las diferentes colecciones que se 
custodian en ellas. En ello consiste la difícil tarea de transmitir de generación a 
generación las funciones desarrolladas, los descubrimientos efectuados o las 
investigaciones realizadas. El cómo explicar los principios de una ciencia o el 
desarrollo de una técnica, comprende tanto una visión teórica multidisciplinar, 
cuanto un conocimiento histórico profundo de las distintas vertientes ideológi-
cas que involucraban la cultura de la época, conocimiento imprescindible para 
entender y transferir este discernimiento al resto de la sociedad.

Todo descubrimiento implica en principio un planteo problemático acerca del 
porqué y para qué se torna importante investigar sobre un determinado hecho, 
a quién o quienes beneficiaría el hallazgo augurado por esa investigación. Así 
como Herodoto se preguntaba porqué el río Nilo desbordaba en determinados 
meses del año y no en otros especulando sobre las posibles respuestas, en la 
actualidad con un tinte  ridículo, Herodoto encuentra en esa especulación el sur-
gimiento de múltiples hipótesis, actualmente inconsistentes, generando así la 
posibilidad de sistematizar el razonamiento en una metodología para investigar 
ese hecho en particular. Del mismo modo la humanidad ha necesitado generar  
artilugios diversos para dejar huellas de su existencia, pirámides, pinturas, mo-
nolitos, esculturas, fantásticos coliseos, evidencian filosofías e ideologías de 
vidas. Religiones y escrituras dan cuenta de la importancia de la conservación 
de estas reliquias porque en ellas se reescribe permanentemente el pasado de 
la existencia humana y el surgimiento mismo de su mayor patrimonio la cultura 
social, a través de la cual se puede visualizar en qué consistían sus formas de 
vida, sus costumbres, ideologías, adoraciones y lazos vinculares. Este enrique-
cedor conocimiento nos permite inferir más adecuadamente cómo a partir de 
movimientos culturales universales van surgiendo otros particulares como lo 
fue aquél que propició la entrada de la Psicología Experimental en nuestro país,  
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impregnado de una ideología socialista autóctona, que permitió unificar tanto la 
teoría Darwiniana, como la concepción neural de Ramón y Cajal, consolidando 
lo antropológico con lo psicológico y lo biológico con lo social. Ese movimiento 
autóctono dio una valoración innovadora al concepto de Cultura Social, otorgán-
dole a la investigación científica un auge nunca antes visto y jamás repetido 
en nuestro país, generando una quizá, excesiva visión de poderío en todas las 
disciplinas con una sobrevaloración ideológica que perduró por casi 50 años  
y ya agotado el modelo hacia la década de 1930 cae abruptamente siendo re-
legada al olvido y junto con ella las herramientas técnicas que ejecutaban las 
pruebas objetivas de la realidad observada. Los devenires institucionales mar-
ginaron toda posibilidad de emprender el rescate, relegando la existencia del 
instrumental utilizado por ese entonces a sótanos y pasillos de instituciones 
diversas, hasta que en 1989 fuera nuevamente rescatado y a partir de enton-
ces emprender la tarea de su puesta en valor.

El Decurso de los Recursos
Suele suceder muy a menudo que la desidia y el abandono se den cita para 
ignorar, desechar y desconocer períodos de nuestra historia que no dejan de 
ser ricos por ser negados. Algunos no menos ilustres pensadores que los de la 
generación anterior, se preocuparon simplemente por desterrar libros, manua-
les y cuanto escrito encontraron con la firme convicción que así desaparecería 
ese movimiento ideológico, (la bendita caza de brujas que aún sigue vigente en 
nuestros días).

La aparición de todo un movimiento de revalorización patrimonial hacia 
1990 dio un nuevo impulso a los museos universitarios generando desde la 
Secretaría de Ciencia y Técnica una excepcional posibilidad para el comienzo 
de tan noble tarea de recuperación, reconstrucción y finalmente puesta en valor 
del patrimonio arrumbado en diferentes sitios e instituciones, algunas ya desa-
parecidas. Un conjunto de educadores universitarios a cargo de los objetos de 
cada disciplina que se iban hallando, se congregaron en torno de la concepción  
de una Red capaz de aglutinarlos en una misión común, docencia, investigación 
y formación de recursos humanos, dando origen así al surgimiento de la Red 
de Museos de la Universidad de Buenos Aires en fecha muy temprana (1992), 
cuando sólo cinco integrantes formaban parte de la misma, dentro de estos 
se encontraba como invitado de lujo, el hoy museo de Psicología integrándo-
se como miembro permanente en 1994. Esta red permitió el invaluable inter-
cambio patrimonial material e inmaterial entre sus miembros generando una 
fecunda participación en muestras, talleres y eventos múltiples, que llevó los 
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museos a su mayor apogeo entre los años 2008 y 2013, conjuntamente con   
la organización de nuevos constituyendo 18 en la actualidad, manteniendo un 
muy bajo desempeño en los últimos cinco años.  

La falta de una política universitaria para los museos ha sido siempre una 
gran preocupación de quienes ejercen su dirección, pero la dificultad real consis-
te, quizá, en que cada disciplina en particular da cuenta de los recursos econó-
micos para el sostén de los mismos, a su vez cada uno depende de diferentes 
Secretarías, cuando no del Decanato de cada Facultad. Este fenómeno de un 
criterio de desmembramiento hace que de acuerdo a cada necesidad funcional 
de la institución que los alberga genere el desmantelamiento, traslado o  cierre 
temporario  de los mismos, colocándolos en una situación de vulnerabilidad y 
exponiendo a una inestabilidad permanente a los recursos humanos afectados 
a estos, por otro lado nada fácil de interesar en esta temática. Los recursos 
tanto humanos como económicos siempre han sido escasos, no por ello un 
obstáculo para llevar adelante la misión ineludible de transferencia del conoci-
miento, para esta labor ha sido menester recurrir a diversos artilugios que for-
man parte de nuestra tarea, como el asesoramiento a instituciones miembros 
de la Red a cambio de bienes materiales compatibles, bibliografía específica, 
mobiliario etc., la generación de programas computarizados basados en los 
criterios de tiempos de reacción del instrumental custodiado, aplicables a per-
sonas que soliciten registro de conducir en Centros de  Gestión y Participación 
del Gobierno de la Ciudad, la gestión con Universidades Nacionales y Extranje-
ras en el dictado de Talleres, introduciéndoles en la temática de la Psicología 
Experimental, sus usos descubrimientos y aplicaciones. La presentación de un 
proyecto ante el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID) para la obtención de 
los fondos necesarios que permitan la concurrencia a Escuela Primarias Rurales 
y de Fronteras, y la más satisfactoria de todas las actividades, la participación 
de la Asignaturas de Historia de la Psicología. Cátedra II y Metodología de la In-
vestigación Psicológica. Cátedra I de nuestra Facultad, cuyos alumnos concurren 
cuatrimestralmente a un taller de investigación realizando réplicas que quedan 
en el museo para uso en las diversas presentaciones, permitiendo además a los 
cursantes participar en eventos, congresos o exposiciones si así lo requieren.

Las nuevas tecnologías computarizadas permitieron un amplio campo de 
desarrollo, por un lado propiciando la difusión masiva de nuestros quehaceres 
en el campo de la mostración de experiencias con instrumental sus usos y 
aplicaciones, en tanto por otro admitieron la posibilidad de mantener un vinculo 
permanente mediante el uso de estos soportes con unidades académicas dis-
tantes dentro y fuera del país. Desde la utilización de estos recursos la transfe-
rencia del conocimiento se masificó, generando en nuestros museos de ciencia 
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una mayor y mejor apertura hacia la integración global socializándola a todo 
tipo de población, integrándose así a los nuevos paradigmas de la museología 
destinados a la población en general. La proyección de videos especiales edi-
tados para las escuelas rurales desprovistas de Internet, permitieron  una más 
que exitosa presentación en la que alumnos y docentes accedieron al recorrido 
virtual de las múltiples presentaciones realizadas en los diferentes eventos en 
el que nuestro museo ha participado desde su plena recuperación en 2009. La 
globalización de la información a través de Internet ha generado la posibilidad 
de establecer nuevos vínculos en el área internacional concibiendo un modelo 
educativo para el dictado de formación a distancia con la Universidad Autónoma 
de Madrid, quien se encuentra interesada además de diversos talleres en un re-
corrido virtual por nuestro museo con sistemáticas presentaciones de muestras 
interactivas virtuales, incluyendo charlas y debates vía skype.

Conclusiones
Nuestra misión postuló inicialmente tres objetivos primordiales que sentaron 
las bases para el recorrido de estos más de 25 años, docencia, investigación 
y formación de recursos humanos que han permitido el desarrollo y la difusión, 
convirtiéndose en los más importantes logros de nuestro museo, reubicándolo 
en un espacio permanente que permitió saldar parte de la deuda en nuestra 
memoria histórica situándolo en un lugar de privilegio con respecto a la entrada 
de nuestra disciplina al país, reparando las partes dañadas de los instrumentos 
técnicos, tanto como el vacío de sus descubrimientos y aplicaciones, restauran-
do la valoración patrimonial al concederles el derecho de funcionar mostrando 
la nobleza de sus materiales en la riqueza de la interacción de las pruebas rea-
lizadas en las réplicas experimentales, justificando el cómo y el porqué de su 
construcción. La grandeza de quienes tuvieron una visión de mejorar la calidad 
de vida de la sociedad hace más de 120 años, comprendieron un potencial 
desarrollo en múltiples y sensibles áreas sociales, permitiendo la sanción y re-
glamentación de leyes laborales a través de pruebas específicas para detectar 
problemáticas en el ámbito laboral incursionando en  disciplinas como la Psico-
tecnia, ejecutaron programas educacionales utilizando la Percepción visual, tác-
til y auditiva en el área educativa conjuntamente con los diferentes constructos 
de atención y memoria en el ámbito escolar con descubrimientos y aportes a la 
Paidología, hoy Psicopedagogía, establecieron múltiples test en la Clínica para 
determinar lo patológico proporcionando  una perspectiva diferente en las ins-
tituciones Psiquiátricas-Psicológicas. Estos hechos que hablan por sí mismos, 
nos eximen de todo comentario convocándonos a afrontar los nuevos desafíos  
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en el desarrollo de programas que articulen ancestrales conocimientos con 
otros nuevos y transformadores en aras de la incorporación de las modernas 
tecnologías computarizadas.
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Resumen
El presente trabajo sintetiza la experiencia de prácticas de aprendizaje y aca-
démico-extensionistas que se desarrollarán en el Museo Histórico de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, Argentina -declarado Patrimonio Mundial por la 
Unesco en el 2.000-, por parte de alumnos de la Tecnicatura Universitaria en 
Comunicación y Turismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esa 
misma Universidad. La experiencia estará dividida en dos etapas, la primera 
de práctica de aprendizaje propiamente dicha y la segunda con un perfil aca-
démico-extensionista, siendo los objetivos centrales: a) abrir un nuevo espacio 
de contacto entre la Tecnicatura en Comunicación y Turismo de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la UNC y la sociedad; b) profundizar el diálogo 
de saberes y la producción conjunta de conocimientos entre el Museo y la Tec-
nicatura; c) generar un espacio interactivo entre la Tecnicatura y la sociedad 
a través del Museo, desde donde contribuir en la investigación, diagnóstico 
y planificación de una estrategia comunicacional inclusiva para el mismo ha-
ciendo especial énfasis en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la difusión de su patrimonio material e inmaterial; d) propiciar 
la divulgación cultural del capital material e inmaterial que posee el Museo en 
diferentes públicos; y e) propender con la actuación de alumnos de la Tecni-
catura a la democratización del acceso al bien Museo a la mayor cantidad de 
públicos posibles.

Palabras clave
Museo / Extensión / Prácticas de aprendizaje / Públicos / Visitas guiadas / 
Patrimonio / TICs
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Introducción
El siguiente trabajo se presenta en el marco de la convocatoria del I Encuentro 
de Museos Universitarios de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo,  
como integrantes de un proyecto que vincula extensión y docencia de alumnos 
de la Tecnicatura en Comunicación y Turismo de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba en el Museo Histórico de 
esa Universidad.

El Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba se encuentra en 
el edificio del antiguo Rectorado de la universidad más antigua del territorio 
argentino. Forma parte de la Manzana Jesuítica integrada además por la Iglesia 
de la Compañía de Jesús y el Colegio Nacional de Monserrat. Estos tres bienes 
culturales representan parte del legado de la Orden de la Compañía de Jesús 
en Córdoba.

“La obra de la Orden de la Compañía de Jesús exhibe una visión particular 
acerca de la realidad americana. Su presencia y su legado representan la posi-
bilidad de redescubrir en la actualidad aquella manera de interpretar el mundo 
y explicar muchos procesos que se dieron con posterioridad a su accionar en 
esta región”. (Palacio, 2011). Es por ello que, en 1999, por Resolución Recto-
ral, se declara Museo Histórico e integrante del Patrimonio cultural de la Univer-
sidad al edificio ubicado al 242 de la calle Obispo Trejo.

En el año 2000, UNESCO declara Patrimonio Mundial al Conjunto “Manzana 
y Estancias Jesuíticas  de Córdoba”.

En respuesta a la declaratoria desde el 8 de diciembre de año 2000, en que 
abrió sus puertas, el Museo Histórico de la UNC ofrece visitas guiadas para su 
interpretación y difusión.

El recorrido incluye los espacios del museo (patio, claustros, Salón de Gra-
dos, Colección Jesuítica, salas de exhibiciones de Elzevirianos, Incunables e 
impresos y también de Cartografía, Libros y Grabados) y de la Iglesia de la Com-
pañía de Jesús.

Dicho recorrido está a cargo de Guías de Sitio, se trata de personal de planta 
permanente de la Universidad que han sido formados para efectuar la tarea.

También contribuyen con la tarea de interpretación y difusión los guías ex-
ternos, profesionales e idóneos, que han sido autorizados a realizar las visitas 
guiadas en el sitio por la Dirección del Museo.

El público destinatario del recorrido guiado que ofrece el Museo Histórico 
de la UNC ha sido clasificado en tres grupos: visitantes protocolares, alumnos 
de instituciones educativas (niveles primario, secundario y terciario y universi-
tario) y turistas.
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Desde el 2011 el Museo cuenta con un Área Educativa cuyo propósito fun-
damental es el de reflexionar y plantear estrategias sobre “mensaje a trasmitir, 
los canales de comunicación, difusión de la  información que van a ser utiliza-
dos y el lenguaje apropiado para la transmisión del mensaje principal” (Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España, 35).

Dicha Área ha sido estructurada en los siguientes programas:
 • Programa de vínculos con investigadores: se trata de generar un registro 

bibliográfico y de investigaciones que contribuya a la significación del sitio.
 • Programa de visitas guiadas: a través de este se desarrollan diversos 

proyectos tendientes a adaptar el mensaje según el público destinatario.
 • Programa de recursos educativos: se trata proyectos que presentan dis-

positivos diseñados para abordar determinadas temáticas.
 • Programa de capacitación, conferencias y actividades culturales: desde 

este se trabajan instancias de comunicación de muestras temporarias  y 
aspectos del sitio que se quieren destacar.

 • Programa de vínculos interinstituciones: El Museo Histórico participa en-
tre otros, del Espacio de Áreas Educativas de Museos de Córdoba (EAM), 
se trata de un espacio de reflexión y formación conformados por educa-
dores de museos de toda la provincia.

 • Programa de vínculos con instituciones educativas: El objetivo de este 
programa es trabajar proyectos específicos que permitan estrechar rela-
ciones que contribuyan a difundir especialmente la significación cultural 
de sitio y sus valores.

En el 2017 se trabajarán los siguientes proyectos:
1. Proyecto Escuelas del entorno: Se han iniciado gestiones con el Colegio 

Nacional del Monserrat que integra la Manzana Jesuítica y con el Colegio 
de Santa Teresa de Jesús que muy próximo al sitio, está albergado en el 
mismo espacio urbano donde funcionó el Colegio de Monserrat en tiem-
pos de la Compañía de Jesús.

2. Proyecto prácticas de aprendizaje con el Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación. Acerca de este es que nos referiremos en el presente trabajo.

La Facultad de Ciencias de la Comunicación fue creada recientemente en el 
año 2015, pero su trayectoria inició en 1972, cuando fue fundada en respuesta 
a la demanda social de profesionales en comunicación, en contexto de fuerte 
movilización social y participación política. En sus inicios fue una institución de-
pendiente del Rectorado, desarrollando sus actividades en el centro de la ciudad 
de Córdoba, denominada Escuela de Ciencias de la Información –ECI-. 
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El perfil de los estudiantes, las vinculaciones que la ECI estableció con las 
organizaciones populares y las prácticas de comunicación que impulsó insti-
tucionalmente (experiencias de contrainformación referidas a las dictaduras 
en América Latina, clases públicas, actividades callejeras, etc.) constituyeron 
a Ciencias de la Información en pieza clave en el proyecto de una Universidad 
comprometida con su tiempo. En 2015 se convierte en la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la UNC.

Dentro de su oferta académica cuenta con:
 • Licenciatura en Comunicación Social
 • Profesorado en Comunicación Social
 • Trayecto de Locución que per mite obtener el carnet de Locutor Nacional 

del ISER.
 • 5 Tecnicaturas a Distancia:

 - Relaciones Públicas
 - Periodismo deportivo
 - Producción y Realización en Medios
 - Comunicación para las Organizaciones Sociales y
 - Comunicación y Turismo 

 • Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo 
Científico

 • Especialización en Lenguaje y Comunicación Digital
 • Doctorado en Comunicación Social 

Las Tecnicaturas Universitarias nacieron en el año 2003 (Res. 05/03 del 6 
de enero de 2003, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación). 
La Tecnicatura en Comunicación y Turismo desde su nacimiento ha tenido una 
fuerte impronta en la realización de prácticas de aprendizaje y actividades es-
peciales para que sus alumnos tomen contacto con la realidad y puedan poner 
en práctica sus conocimientos.

Desarrollo
El Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba y la Tecnicatura en 
Comunicación y Turismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
misma Universidad iniciarán en 2017 un convenio académico-extensionista y de 
prácticas de aprendizaje para que alumnos de la Tecnicatura en Comunicación 
y Turismo realicen prácticas en ese Museo.

La idea del convenio nace luego de dos experiencias de prácticas previas 
sustanciadas en el 2016 en el marco de la Noche de los Museos del Bicente-
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nario y la tradicional Noche de los Museos que organiza la Universidad y de la 
cual participan, además de los museos universitarios, museos provinciales y 
municipales abriendo sus puertas al público desde las 19hs y hasta las 2 de 
la mañana, con propuestas lúdicas, artísticas, creativas, dirigidas al público en 
general y de manera gratuita, con una respuesta positiva en términos de asis-
tencia y participación por parte del público.

El convenio se divide en dos etapas relacionadas una a las prácticas de 
aprendizaje y otra a objetivos académicos-extensionistas, expresados de la si-
guiente manera:

 • Abrir un nuevo espacio de contacto entre la Tecnicatura en Comunicación 
y Turismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la UNC y la 
sociedad 

 • Profundizar el diálogo de saberes y la producción conjunta de conoci-
mientos entre el Museo y la Tecnicatura 

 • Favorecer un espacio interactivo entre la Tecnicatura y la sociedad a tra-
vés del Museo, desde donde contribuir en la investigación, diagnóstico y 
planificación de una estrategia comunicacional inclusiva para el mismo

 • Propiciar la divulgación cultural del capital material e inmaterial que po-
see el Museo en diferentes públicos

 • Propender con la actuación de la Tecnicatura a la democratización del 
acceso al bien Museo a la mayor cantidad de públicos posibles

Para la primera etapa, de seis semanas, los alumnos recibirán una capaci-
tación por parte del Museo y de la Coordinadora Académica de la Tecnicatura 
sobre el discurso del Museo, su historia, guía en salas, comunicación, turismo 
cultural, TICs, entre otros temas. Luego, los alumnos de la Tecnicatura recibirán 
y ofrecerán recorridos guiados a  grupos de colegios primarios y paralelamente, 
aplicarán una encuesta para definir el perfil del público visitante de donde se 
surgirán datos para la segunda etapa del proyecto, enfocada hacia aspectos 
académico-extensionistas. 

En la segunda etapa, los alumnos realizarán la lectura y análisis de datos de 
la mencionada encuesta, que junto a entrevistas a directivos y personal del Mu-
seo, les permitirá trabajar una propuesta de comunicación dirigida a los visitan-
tes actuales y potenciales y a organizaciones turísticas de la ciudad. Cabe des-
tacar que el Museo no cuenta con un estudio sistematizado de sus públicos, 
siendo éste uno de sus nuevos objetivos organizacionales.

El proyecto contempla continuar con las prácticas de aprendizaje de los 
alumnos en el 2018, con el objeto de profundizar la investigación y análisis de 
datos para abordar distintos programas de la estrategia comunicacional planifi-
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cada por las autoridades del Museo que responda  a las nuevas demandas de 
información y experienciales que se puedan identificar en los públicos, hacien-
do énfasis en el uso de las tecnologías de la información y el comunicación.

Comprendemos por extensión universitaria:

La función específica a través de la cual se da la relación de la Universidad 
Pública con la sociedad y a partir de la cual se integran sus restantes funcio-
nes –la docencia y la investigación- a la tarea de responder a las demandas 
de la comunidad y elaborar propuestas que permitan su desarrollo” (SEU-
UNC, 2008, 1).

Y es en este contexto que consideramos que a través de las prácticas de 
aprendizaje los alumnos tienen la posibilidad de intervenir en una organización 
real para conocer la cotidianeidad, en este caso, de un Museo, su propuesta 
comunicacional, sus visitas, la diversidad de sus públicos asistentes, etc. Pero 
también como Universidad, a través de alumnos y docentes en un marco aca-
démico-extensionista tendremos la posibilidad de trasladar los conocimientos 
propios de la Tecnicatura para el estudio de las características de los públicos 
que visitan el Museo y que podrían visitarlo, construir mensajes adecuados a 
los perfiles del público destinatario, realizar tareas de difusión del museo en 
organizaciones turísticas, concebir propuestas lúdicas y experiencias para el 
visitante, proponer la inclusión de TICs tanto en la difusión del Museo como en 
las actividades que disponga, etc., acercando al ciudadano el acervo cultural 
del Museo a través de contenidos informativos y divulgativos adaptados a los 
intereses de sus diferentes perfiles: público en general, docentes de los distin-
tos niveles, alumnos de los distintos niveles, investigadores, entre otros. 

Concebimos al Museo como “una institución abierta a la sociedad” (Malraux, 
1947)cuyo conocimiento debe traspasar sus muros para ponerse a disposición 
de todos, a través de la web 2.0 y/o de redes sociales. 

Partiendo de la definición de la Unesco donde sostiene que: 

“...la cultura puede considerarse… como el conjunto de los rasgos distin-
tivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 
una sociedad o un grupo social…. engloba, además de las artes y las letras, 
los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los siste-
mas de valores, las tradiciones y las creencias... da al hombre la capacidad 
de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres espe-
cíficamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A 
través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de 
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ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como 
un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 
incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden…” 
(Unesco, 1982).

queremos generar una propuesta comunicacional del Museo que tenga 
como eje el derecho a la participación, el acceso a todos, la lectura de la he-
rencia y de la identidad como elementos que atraviesan a  los cordobeses y 
que pueden repensarse desde el acervo material e inmaterial que salvaguarda 
el Museo. También pensamos en los visitantes procedentes de otros lugares 
que vienen a visitar el Museo como testimonio de la obra Jesuítica en Córdoba. 
Estos dos aspectos son claves en uno de los principales objetivos del Museo: 
posicionarse como un referente en la divulgación de temas vinculados a la his-
toria de la UNC.

Primera etapa del proyecto
Como decíamos anteriormente, antes de que los alumnos tomen contacto di-
recto con los públicos asistentes al Museo, recibirán una capacitación relacio-
nada a la historia de la Universidad Nacional de Córdoba, sobre las diferentes 
prácticas educativas utilizadas en el Museo, acerca de caracterización de pú-
blicos, y TICs aplicada a la divulgación en espacios culturales; luego deberán 
aprender el guion de la visita que se utiliza; realizar relevamientos para deter-
minar los puntos de detención en las visitas y los ejes temáticos en cada uno 
de los recorridos; participar en talleres de lectura, etc.

Posteriormente los alumnos comenzarán a guiar a grupos de niños de cole-
gios primarios de la ciudad.

Los talleres de lectura que se proponen, puntualmente, pretenden vincular 
los conocimientos adquiridos en las Cátedras de Historia Argentina, Geografía 
Argentina, Historia Argentina e Historia del Arte y de la Cultura Argentina a 
través de encuentros de lectura con supervisión de los guías del Museo, para 
que adquieran un conocimiento del guion por un intercambio de saberes y en 
función de la experiencia del personal del Museo. Las lecturas que se proponen 
se encuentran contenidas en el anexo Bibliografía sugerida para el  estudio de 
la Manzana Jesuítica y en un dosier preparado para este fin.

Para completar estos espacios de lectura, se propone una etapa de observa-
ción de los guías de sitio y de otros guías. El Museo Histórico, desde su creación 
a la fecha, recibe gran cantidad de guías externos. Estos guías ofrecen una 
diversidad de prácticas que, sumadas a las que realizan los guías de sitio, pue-
den enriquecer la formación del alumno. Para tal fin se propone una ficha de 
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observación que permitirá distinguir los diversos aspectos a considerar en el 
desarrollo de la tarea (ver anexo Ficha de Observación de Visita Guiada).

Como primera aproximación a la práctica, los alumnos realizarán visitas 
guiadas en calidad de guías asistentes de los guías de sitio. El objetivo de esta 
experiencia es un acercamiento paulatino a la oportunidad de la referencia, a la 
selección de los lugares de detención y al manejo de grupo. Esta instancia de 
guía asistente, permitirá vivenciar el recorrido como protagonista y con super-
visión, coadyuvando a la capacidad de resolución ante situaciones imprevistas 
que suelen presentarse por ser un patrimonio de múltiples usos.

La práctica de visita guiada propiamente dicha consistirá en la realización 
del recorrido por la Manzana Jesuítica, incluyendo Iglesia de la Compañía de 
Jesús y Museo Histórico de la UNC. Las visitas estarán supervisadas por los 
guías de sitio quienes realizarán la evaluación del desempeño considerando la 
ficha de observación de la práctica de visita guiada mencionada anteriormente. 

Y en forma paralela aplicarán una encuesta dirigida a todo el público asistente.

Segunda etapa del proyecto
En esta etapa se definirá el perfil de los públicos asistentes al Museo, generado 
a partir de la lectura de las encuestas aplicadas a los visitantes en la primera 
etapa. La ficha del perfil del visitante del Museo contendrá información rela-
cionada a edad, profesión/ocupación, intereses, temas, horarios, procedencia, 
medios de información, etc.

Sobre los resultados de esta investigación se pretende originar una estrategia 
comunicacional dirigida a públicos actuales y potenciales que haga énfasis en la 
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en la difusión 
del acervo material e inmaterial del Museo y de sus actividades programadas de 
acuerdo a los usos de los diferentes públicos asistentes y potenciales.

La ficha técnica que se espera obtener contendrá algunos de estos datos 
recopilados en la Noche de los Museos 2017, que se corresponde con un mo-
delo de trabajo promovido por la Organización Mundial del Turismo en el Curso 
Internacional realizado en Córdoba, Argentina en 2016, denominado “Excelen-
cia en la Gestión Turística: el Turista Digital”: 

Ficha técnica del visitante de la Noche de los Museos
 > Mujer (y luego hombre)
 > Entre 21 y 30 años
 > Profesional o estudiante
 > Que reside en la ciudad de Córdoba
 > Visita la Noche de los Museos en grupo
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 > Visita el Museo del Observatorio Astronómico y el Museo Histórico de la 
UNC

 > Supo sobre la Noche de los Museos a través de Facebook
 > No descargó ni usó la APP de la Noche de los Museos 
 > Usó el transporte público gratuito (u otro medio)
 > Visitó por primera vez la Noche de los Museos
 > Que fue “por primera vez” o “había visitado antes” alguno de los museos 

de la UNC fuera del contexto de la Noche de los Museos
 > Dice que visitará los museos en otros momentos que no sea la Noche 

de los Museos
 > Las propuestas de los museos: teatro, performance, música, etc., le 

parecieron “muy buenas”
 > La información brindada en cada uno de los museos (folletos, visitas-

guiadas, charlas, etc.), le pareció “muy buena” y “buena”

Cierrre
Esperamos que este vínculo entre dependencias universitarias pueda contribuir 
a unos de los fines de las universidades nacionales “la extensión”, que cons-
tituye un diálogo entre los tres pilares fundamentales “investigación, docencia 
y sociedad”.

La posibilidad de las prácticas de aprendizaje en ámbitos de un bien cul-
tural tan relevante para la Universidad como lo es el Museo Histórico de la 
Universidad Nacional de Córdoba, integrante del Patrimonio Mundial, permite la 
participación del estudiante en la tarea de recorrido guiado que es la tarea de 
extensión a través de la cual se comunican las investigaciones realizadas y que 
conforman el discurso museal.

Consideramos que los datos que se obtendrán de las encuestas nos permi-
tirán obtener un perfil de públicos real al cual “hablarle” adaptando el mensaje 
a sus características esenciales y por los medios que consideramos, a priori y 
por investigaciones exploratorias realizadas anteriormente, son los pertinentes, 
es decir, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. 

En el Manifiesto Liminar nuestros reformistas sostienen que “si no existe 
vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende toda enseñanza es 
hostil y por tanto infecunda” y es desde ese lugar que este proyecto intenta lo-
grar que nuestros alumnos en su quehacer como guías y como investigadores, 
es decir como mediadores entre el público y el patrimonio, puedan trasmitir un 
mensaje capaz de generar transformación.
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ANEXO I
Bibliografía recomendada para el estudio de la Manzana Jesuítica

Bibliografía sobre la Orden de la Compañía de Jesús
 • Gracia S. J, Joaquín, “Los Jesuitas de Córdoba”, Espasa Calpe, Buenos Aires 

1940.
 • Mörner, Magnus, “Actividades políticas y económicas de los Jesuitas en el 

Río de la Plata”, Hyspamérica, Buenos Aires, 1985.
 • Maeder, Ernesto J. A, “Aproximación a las Misiones Guaraníticas. Universi-

dad Católica Argentina”, Buenos Aires, 1960.
 • Pauke S.J, Florián. “Hacia allá y para acá (Una estada entre los indios Mo-

covíes, 1749-1767)”. Traducción castellana por Edmundo Wernicke. Tomo I, 
Universidad Nacional del Tucumán – Departamento de Investigaciones Re-
gionales – Institución Cultural Argentino-Germana de Buenos Aires, Tucumán 
– Buenos Aires, 1942.

 • Ruiz de Montoya, Antonio. “La conquista espiritual del Paraguay”. Equipo 
Difusor de Estudios de Historia Iberoamericana, Rosario, 1989.

 • Peramás S.J, J. Manuel, “Diario del Destierro”. Editorial Universidad Católica 
de Córdoba, Córdoba, 2004.

Arquitectura
 • Bergallo, Juan Manuel. “El Camino de las Estancias. El legado jesuítico de 

Córdoba-República Argentina-, Patrimonio Cultural de la Humanidad”. III Con-
greso Internacional Patrimonio Cultural, Córdoba, Argentina, 2006. CD.

 • Furlong S.J, Guillermo y Buschiazzo, Mario, “Arquitectura religiosa colonial”, 
Revista de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina, Tomo I, cuaderno 2, 
Buenos Aires, 1943.

 • Furlong S. J, Guillermo, “Arquitectos argentinos durante la dominación hispá-
nica”, Editorial Haurpes S.A, Buenos Aires, 1946.

 • Sustersic, Bozidar D. “Templos jesuíticos guaraníes”. Facultad de Filosofía y 
Letras, UBA. 1999.

 • Gallardo Rodolfo, “Las Iglesias Antiguas de Córdoba”, Fundación Banco de 
Boston, Buenos Aires, 1990.

 • Kronfuss, Juan “La arquitectura colonial en la Argentina”, Biffignandi, s/f (C 
1921) Córdoba

 • Gallardo, Rodolfo,”La arquitectura en Córdoba y su historia”. Editorial Nuevo 
Siglo. Córdoba, 2003.

 • Sobrón S.J, Dalmacio. “El Arte como trascendencia”. Editorial Universidad 
Católica de Córdoba, Córdoba, 2003.



Eje 2: Las nuevas tecnologías y la comunicación en los museos

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ I Encuentro de Museos Universitarios ~

 • Page, Carlos. “La Manzana Jesuítica de la Ciudad de Córdoba”. Talleres Grá-
ficos Eudecor S.R.L. 1999.

Colegio Nacional de Monserrat
 • Beato, Fernando, Bergallo, Juan Manuel, De Denaro, Liliana, Gallardo, Rodol-

fo, Lascano, José María, MoronAlcain, Eduardo, Pizarro, Teodosio. “El Mon-
serrat”. Córdoba, 1987.

Librería Jesuítica 
 • Aspell, Marcela y Page, Carlos A. (compiladores). “La biblioteca jesuítica de la 

Universidad Nacional de Córdoba”, Universidad Nacional de Córdoba, 2000.
 • Echenique, Juan. “La Biblioteca Mayor, sus orígenes y desenvolvimiento”. De 

la Revista de la Universidad. Año XXVI,nº 5 y 6. Córdoba 1939.
 • Llamosas, Esteban. “Tradición y Mondernismo en la Biblioteca Jesuita de 

Córdoba”. Anuario de Estudios Bolivianos, Archivísticos y Bibliográficos, nº 
10. Ediciones Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Sucre. 2004.

Alta Gracia
 • Larrauri, Elsa et. Al. Alta Gracia. “Evolución histórica y desarrollo urbano-ar-

quitectónico”, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional 
de córdoba, 1992.

 • Page, Carlos. “El Camino de las Estancias”. Córdoba, 2000.
 • Rustán, Victoria, Noemí Losada de Solla y Roberto Mazzuco. José Manuel 

Solares. “El patriarca de Alta Gracia”, Dirección de Historia, Letras y Cien-
cias, Córdoba, 1981.

Universidad Nacional de Córdoba
 • Luque Colombres, Carlos A. “Universidad Nacional de Córdoba, breve rese-

ña histórica”, Córdoba, 1978.
 • Vera de Flachs., María Cristina y Remedios Ferrero Mico. “Finanzas y poder 

político en las universidades hispanoamericanas. “El caso de Córdoba 1613 
– 1854”, Ediciones del Copista, Córdoba, 1996.

 • Sanmartino, Horacio. “El Escudo de la Universidad Nacional de Córdoba y 
sus sellos representativos”. Dirección General de Publicaciones de la UNC. 
Córdoba, 1991.

Bibliografía General
 • Bischoff, Efraín U. “Historia de la Provincia de Córdoba, Buenos Aires, 1969, 

Tomo II.
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 • LuquesColombres, Carlos A. “Orígenes históricos de la propiedad urbana de 
Córdoba (siglos XVI y XVII)”, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Fi-
losofía y Humanidades, Instituto de Estudios Americanistas, Córdoba, 1980.

Archivo General e Histórico
 • Archivo General de la Nación. Catálogo Compañía de Jesús (1613-1767) 

Temporalidades de Córdoba (1767-1812). Buenos Aires, 1998.
 • Tanodi de Chiapero, Branka. “La Universidad Mayor de San Carlos, Hoy, Uni-

versidad Nacional de Córdoba, y su Archivo Histórico”. Revista del Archivo 
General de la Nación.

Disposiciones y Orientaciones para el recorrido a la Manzana Jesuítica
 • Palacio Gloria. “Algunas acciones del Programa de revitalización del Museo 

Histórico de la UNC”. III Congreso Internacional Patrimonio Cultural, Córdo-
ba, Argentina, 2006. CD.

ANEXO II
Guía para la observación de la visita guiada

Nombre del alumno:

ASPECTOS DEL GUION MUSEAL O OBSERVAR

ASPECTO DEL GUIA A OBSERVAR PRESENTA-
CIÓN INTRO-
DUCCION

IGLESIA DE 
LA COM-
PAñÍA DE 
JESUS

MUSEO 
HISTORICO 
SALON DE 
GRADOS

MUSEO HISTO-
RIO SALA DE 
LA COLECCIÓN 
JESUITICA

INFORMACION BRINDADA: Criterio 
Cuantitativo (nivel de conocimientos 
fundamentales y nivel de conoci-
mientos complementarios). Criterio 
cualitativo  (adaptación de la infor-
mación al tipo de grupo guiado).

OPORTUNIDAD PARA BRINDAR IN-
FORMACION EN RELACION A LOS 
RECURSOS

CAPACIDAD PARA EL MANEJO DE 
LOS RECURSOS Y LAS TÉCNICAS 
PROFESIONALES       

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE EX-
PRESIÓN

ACTITUD Y CONDUCTA DEL GUIA 
ANTE EL GRUPO
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El museo de patología, constructor de experiencias 
con y para la sociedad

María Inés Formosa; Facundo Ríos; Gloria Zima; José Nápoli
mupa@fmed.uba.ar 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Argentina

Resumen
El Museo de Patología dependiente del Departamento de Patología de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Red de 
Museos Universitarios de la mencionada entidad, se halla comprometido con la 
educación no formal, involucrando a la población en general con su experiencia 
y su cultura en los pasillos donde antiguamente sólo transitaban alumnos de la 
institución. De esta manera, el museo logra llevar la Universidad a la Realidad 
Popular, generando un espacio donde la enseñanza fluye bilateralmente y per-
mite el enriquecimiento de ambos sectores en cuestión. Se constituye, así, una 
Institución con espíritu reformista en donde se sociabilizan las ciencias.

La Reforma Universitaria de Córdoba-Argentina (1918), produce un quiebre 
con las antiguas imposiciones de la Universidad en Latinoamérica en relación 
al pueblo, permitiendo a la clase media lograr conquistas de carácter políti-
co-social. El gran desafío se constituye en establecer un nexo dinámico entre 
el patrimonio museístico, que data de 130 años atrás, con las problemáticas 
actuales. En este afán de construir experiencias con y para la sociedad, el Mu-
seo abre sus puertas de manera gratuita e irrestricta. La labor de divulgación 
científica y extensión es llevada a cabo con el objetivo de propagar de una forma 
fidedigna y atractiva los saberes, adaptando los contenidos científicos a un pú-
blico naturalmente heterogéneo (alumnos de universidades, institutos terciarios, 
colegios secundarios y público en general). El Museo a través de la Extensión 
Universitaria cumple con el concepto de pertinencia siendo coherente con las 
demandas de la comunidad y logrando que la misma participe y se beneficie.

La enseñanza activa y experimental es uno de los postulados de carácter 
pedagógico del Programa de la Reforma, y mantiene su vigencia en el Museo de 
Patología; ámbito en el cual los objetos del Patrimonio Museístico Universitario 
se convierten en el eslabón didáctico durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. En este contexto el Museo mantiene un diálogo abierto, integrador, no 
discriminador en forma permanente con sus visitantes cumpliendo una de las 
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funciones claves, que es la educativa. Planteado el escenario, el Museo de 
Patología deja de ser un espacio estático, un espacio de mera exposición de 
objetos para convertirse en un gran laboratorio de prácticas educativas en to-
dos los niveles. Claramente se ha transformado a través de los tiempos en un 
centro vivo, dinámico e integrado a la sociedad. Dada las características del 
material expuesto — especialmente las piezas anatómicas patológicas — in-
gresar al Museo supone no solamente la contemplación sino la introspección 
y asimilación del concepto de enfermedad, de finitud, transformándose en un 
canal de aprendizaje muy singular tanto para el público en general como para 
alumnos de la carrera de Medicina y carreras relacionadas con las Ciencias de 
la Salud. Es por ello que los visitantes son recibidos al ingreso por un escrito de 
la Licenciada en Psicología Rosalía Zavaglia que dice “…Aquí no hay muertos 
sepultados, ni símbolos religiosos, no hay llantos ni recuerdos familiares. La 
materia orgánica no ha sido conservada con la falsa ilusión de eternidad, sino 
con la intención de poder detener visualmente la enfermedad en un punto de su 
evolución. Es un lugar para la comprensión y la reflexión, para dar sentido a la 
vida…”. En este sentido el Museo de Patología intenta plantear y abrir nuevos 
horizontes, ya que además de comunicar, mostrar y preservar su acervo, gene-
ra conciencia de enfermedad, desplegando un abanico de opciones que se ve 
limitado únicamente por el público que participe él.
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El museo de patología en la “noche de los museos”, 
una experiencia masiva de promoción de la salud

Federico Torres; Lucila Albert; María Inés Formosa; José Nápoli
mupa@fmed.uba.ar
Universidad de Buenos Aires (UBA)

Han pasado 99 años desde aquellos sucesos que dieron paso a la Reforma 
Universitaria llevada adelante en Córdoba, en el año 1918, proceso que derivó 
en un profundo quiebre de los paradigmas hasta ese entonces vigentes en 
nuestro país: Educación superior por y para los sectores privilegiados de la 
sociedad. El contexto sociopolítico mundial y local favorecía la lucha por el cam-
bio: El surgimiento de la clase media urbanizada, la fuerza laboral del nuevo si-
glo; las corrientes inmigratorias, que traían consigo nuevos ideales socialistas y 
liberales; los logros en lo que respecta a derechos de los ciudadanos, el acceso 
al sufragio. En tal clima de conquistas y cuestionamiento de poderes, es que se 
colocó sobre tela de juicio la hegemonía de los grupos minoritarios, el clero y la 
oligarquía terrateniente, sobre la Educación Superior. Uno de los ejes sobre los 
que versaba la Reforma Universitaria llevada a cabo por los estudiantes consta-
ba en la proyección social y política de la Universidad: Abandonar la concepción 
aristocrática de la Educación Superior (“Conocimiento para unos pocos”) para 
tomar un rol protagónico en el crecimiento y desarrollo de la sociedad, enten-
diendo que la Universidad se desenvuelve dentro de la misma, se nutre de sus 
demandas, no conformando un mero espacio de transmisión y recepción de 
saberes, sino un ambiente de intercambio, de debate, de crecimiento y de ge-
neración de herramientas para poder resolver los problemas que acontecieran. 

El Museo de Patología, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires y a 
la Red De Museos de la misma institución, se configura como una herramienta 
valiosa de Extensión Universitaria, que procura llevar adelante esas mismas 
premisas que fueran planteadas en 1918: Educación no formal, que traspase 
los límites de la misma Universidad, que pueda acceder a todos los públicos 
y que pueda generar espacios de aprendizaje y reflexión. En nuestro espacio 
en concreto, nuestro objetivo se centra en generar conocimientos en lo que 
respecta a los procesos fisiopatológicos que acontecen a los seres humanos. 
Cabe mencionar que dentro de sus actividades diarias, el Museo se encuentra 
abierto de manera libre y gratuita al público, y ofrece visitas autoguiadas, así 
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como diversas propuestas que incluyen visitas guiadas a colegios secundarios 
(Educación Media), charlas, talleres, juegos, campañas de prevención novedo-
sas, por citar ejemplos. 

Entendiendo el vínculo estrecho que se genera con la sociedad, y teniendo la 
oportunidad de convocar a la misma en un ámbito “diferente” (“La noche de los 
museos” como actividad especial, a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires) es que decidimos llevar adelante actividades y propuestas de Promoción 
de la salud, parte fundamental dentro del modelo de Atención Primaria, donde 
se prioriza proporcionar a la población los medios necesarios para mejorar la 
salud y ejercer un mayor control sobre la misma, haciéndolos partícipes activos 
y no meros receptores en el proceso de salud-enfermedad. 

Durante el evento “La noche de los museos”, la dinámica constó de visitas 
autoguiadas en los dos pisos de extensión con los que cuenta en museo, don-
de se hallan expuestas más de 2500 piezas anatómicas patológicas, junto con 
una diversidad de material infográfico e imágenes. Las visitas se desarrollaron 
con la orientación y el asesoramiento de los colaboradores del Museo, quienes 
se encontraban dispuestos de manera estratégica para resolver inquietudes. 
Asimismo, se desarrollaron talleres participativos para diversos públicos (“Ca-
zadores de Microbios” para niños; “¿Qué ves?” Para adultos y niños a partir de 
10 años; Charla “Tuberculosis”, brindada por el director del Museo, el Dr. José 
Nápoli). Adicionamos a lo antedicho la exposición de 8 vitrinas en el hall de 
ingreso, de temáticas de diverso interés como “Tabaquismo, un asesino silen-
cioso” y “Tuberculosis: evolución natural”, destacando una vitrina interactiva – 
“Viruela y ántrax: guerra bacteriológica”, en la cual dos colaboradores, a través 
de la tecnología de realidad aumentada, mostraban a quien deseara lesiones 
típicas de una enfermedad histórica y actualmente considerada erradicada. 

Durante las 7 horas de apertura, el museo recibió 3400 visitantes, entre 
ellos niños (acompañados por adulto responsable), jóvenes y adultos. Teniendo 
en cuenta el número de visitantes durante la jornada, la diversidad en cuanto a 
edades e inquietudes que fueron surgiendo durante el evento, la participación 
exitosa en todos los talleres y actividades que fueron propuestos, y las opiniones 
posteriores emitidas de manera tanto verbal como escrita, podemos concluir en 
que se logró llegar a la sociedad de manera masiva, pudiendo ilustrar a todos 
los visitantes, de una manera sencilla, didáctica e innovadora, acerca de las pa-
tologías frecuentes en nuestro medio. Se pudo asimismo generar intercambio, 
debates, reflexiones, conocimientos, cada uno de ellos adaptado al contexto, 
generando un flujo de información sumamente enriquecedor y colaborativo.

Hoy más que nunca consideramos que la actividad desarrollada en el mar-
co de la extensión Universitaria es el método por excelencia para poder ins-
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trumentar aquellos ideales llevados adelante de manera tan acérrima por los 
impulsores de la Reforma del ‘18, y que a pesar del paso del tiempo continúan 
en vigencia. Ante las necesidades del pueblo, es que la Universidad sirve de 
puente para poder asistir y resolver los conflictos que la aquejan, en un proceso 
de continuo y recíproco diálogo que solo lleva al constante crecimiento.
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La realidad aumentada como herramienta vinculante 
entre el Museo de Patología y la sociedad actual

Lorena Elizabeth López Balbuena; Leandro Miguel Bidondo; José Nápoli;  
María Inés Formosa
mupa@fmed.uba.ar
Universidad de Buenos Aires (UBA)

Resumen
A lo largo de sus de 130 años, el Museo de Patología dependiente del Departa-
mento de Patología de la Facultad de Medicina y miembro de la Red de Museos 
Universitarios de la Universidad de Buenos Aires ha experimentado una serie 
de cambios, no solo estructurales sino funcionales, abrazando a las nuevas 
generaciones de visitantes que semana a semana lo concurren. Durante estos 
últimos años las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) nos 
permiten abordar al público bajo un nuevo paradigma. El desarrollo de estrate-
gias de aprendizaje mediadas con TIC nos acerca a ellos, convirtiéndolo en un 
espacio dinámico y atemporal, permitiendo incluirlos vívidamente en experien-
cias que sobrepasan a la palabra y que sería imposible recrear de otra manera.

El perfil del visitante de nuestro museo es amplio y heterogéneo: Diaria-
mente nos visitan profesionales de diferentes áreas buscando conocimientos 
particulares para su campo de desarrollo, estudiantes de las carreras de grado 
en Ciencias de la Salud, alumnos de nivel terciario y colegios secundarios de 
todo el país y público en general. En el marco del evento anual “La noche de 
los Museos” los visitantes se acercan con curiosidad y expectativa a conocer la 
dimensión de nuestro patrimonio. Dentro de esta población, muchos de ellos 
corresponden a los llamados “Millenials” jóvenes que han tenido contacto du-
rante toda su vida con diferentes tipos de tecnologías y que encuentran en ellas 
una forma amigable de relacionarse con el mundo que los rodea.

En la década de los 60, la Nueva Museología incorporó la función educativa 
al ámbito de los museos, transcendiendo el carácter aurático de la obra y con-
firiéndole un valor más allá del puramente ritual. Hoy, tecnologías como la rea-
lidad aumentada (RA) se alinean con esta función y le suman entretenimiento, 
buscando una fórmula que logre atraer al espacio físico a un visitante ávido de 
nuevos conocimientos y estímulos, y que le invite a permanecer más tiempo 
frente al expositor. La realidad aumentada es la tecnología que permite incorpo-
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rar datos virtuales, a partir de un objeto del mundo real. Para ello, necesitamos 
un dispositivo móvil, pero a diferencia de la realidad virtual, no se trata de sus-
tituir a la realidad física, sino que se sitúan en la vista del mundo real distintos 
elementos informativos de tipo multimedia: textos, imágenes, modelos 3D, ví-
deos, audios, animaciones, etc.

Nuestro objetivo intenta de demostrar que la Realidad Aumentada se perfila 
como una herramienta de experiencia vivencial de enfermedades. La experien-
cia fue realizada durante el evento cultural de “La noche de los Museos 2016”, 
conociendo la gran afluencia de público que concurre a este tipo de convocato-
rias, resultó ideal para poner en práctica la hipótesis y acercar esta novedosa 
herramienta al público visitante.

Aurasma® es el recurso de RA seleccionado dado que es una aplicación de 
dispositivo móvil de licencia libre, fácil utilización y compatible tanto con An-
droid como iOS, abarcando a una gran variedad de usuarios. 

Para esta experiencia se eligió una enfermedad erradicada mundialmente (vi-
ruela), con la cual nuestros visitantes no estuvieran familiarizados, pero que su 
renombre generara el suficiente interés como para sumergirse en la actividad. 
Como lo más característico y llamativo de la misma son sus manifestaciones 
cutáneas, se seleccionó y se editó mediante un editor de imagen (Adobe Photos-
hop®), una serie de lesiones recopiladas en archivos históricos, con el fin que 
las mismas sean visibles sobre la piel del visitante a través del dispositivo móvil. 

Para que la realidad aumentada se hiciera presente, es necesario que el lec-
tor del dispositivo móvil identificara un código sobre la piel del visitante; para ello, 
se diseñaron pulseras de papel con el logo de “riesgo biológico”, lo que permitía 
por un lado, ser el disparador de la imagen con las lesiones y como una vivencia 
extra, dar la sensación sugestiva de contactar con una amenaza biológica.

Finalizada la experiencia, los visitantes manifestaron su asombro y apren-
dizaje frente a estas nuevas tecnologías, hecho que nos propone perfeccionar 
las técnicas y recursos utilizados para ampliar su desarrollo en el ámbito mu-
seístico. Entendiendo que las tecnologías digitales han venido a revolucionar al 
campo educacional, el Museo de Patología pone al servicio de la comunidad un 
nuevo recurso didáctico. 
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I Encuentro de Editores de Revistas de Extensión 
de las Universidades Latinoamericanas

Jueves 9 de septiembre de 2017
Aulario Común ~ Ciudad Universitaria

En el marco del III Congreso de AUGM se realiza este I Encuentro de Editores 
de Revistas de Extensión de las Universidades Latinoamericanas. Este espacio 
apuesta a visibilizar las diferentes publicaciones periódicas vinculadas a la ex-
tensión universitaria, publicaciones que han adquirido un importante desarrollo 
en las universidades latinoamericanas en los últimos años.

A partir de un relevamiento que hemos desarrollado desde la UNL, las edi-
ciones de extensión abarcan una diversidad de publicaciones que van desde 
los boletines de divulgación hasta las revistas académicas con referato exter-
no. Centrándonos en estas últimas, propusimos construir un espacio de debate 
donde se puedan analizar las diferentes problemáticas, desafíos y potenciali-
dades de un sector editorial que tiene una importancia relevante en términos 
teóricos y políticos para la promoción del trabajo de la extensión universitaria.

La propuesta es poder compartir con todas las publicaciones las problemá-
ticas comunes que tienen como punto de central a las políticas de extensión 
en el ámbito editorial.

Destinatarios
Editores y equipos editoriales de revistas de extensión de los rectorados y las 
facultades de universidades latinoamericanas.

Objetivos
 • Visibilizar la diversidad de publicaciones periódicas universitarias existentes 

en extensión universitaria.
 • Promover un ámbito de discusión sobre las problemáticas comunes de la 

edición universitaria
 • Generar un espacio para construir estrategias compartidas de trabajo de 

revistas dedicadas a la temática de extensión.

Programa
1. Presentación del Encuentro y de las Revistas participantes
2. Desafíos que enfrentan las publicaciones periódicas.
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 - Capacidades, perfiles y tareas que hacen a la gestión editorial
 - Proceso editorial (comunicación y difusión; convocatorias; revisores; escritu-

ra; corrección de estilo; traducciones; diseño)
 - Indexación
 - Nuevos formatos editoriales
 - Otros temas
3. Conclusiones y propuestas

Modalidad de participación
Se prevé un encuentro con los equipos editoriales en el marco del Congreso que 
permita presentar las revistas de extensión de las universidades participantes.

En el Conversatorio se abordarán problemáticas comunes: desde los de-
safíos de escritura, selección de evaluadores y  diseño, hasta los retos que 
impone el mundo digital.

En el marco del Congreso, las publicaciones cuentan con un lugar especial. 
Por tanto, los editores podrán traer: 

 • Ejemplares de las publicaciones impresas
 • Folletería y afiches de difusión de la revista

Coordinadores
Cecilia Iucci (Editora Revista de Extensión Universitaria +E)
Lucas Cardozo (Equipo Editorial de +E)
Micaela Block  (Equipo Editorial de +E)
revistaextensionunl@gmail.com

Fichas técnicas de las revistas
A continuación se presentan fichas de las revistas ordenadas por orden alfabé-
tico por país:

Argentina
 • Cuadernos de Extensión de la UNLPam
 • extendER
 • Masquedós. Revista de Extensión Universitaria.
 • Revista de Extensión Universitaria +E
 • Extensionismo, Innovación y Transferencia Tecnológica: Claves para el De-

sarrollo
 • Tekohá

mailto:revistaextensionunl@gmail.com
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Brasil
 • EmExtensão
 • Elo: Diálogos emExtensão
 • Revista Ciência Em Extensão
 • Revista de Extensão Guará
 • Revista da Extensão

Costa Rica
 • Revista de Extensión: Universidad en Diálogo

Uruguay
 • “it” Salud Comunitaria y Sociedad
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Nombre de la Revista Cuadernos de Extensión de la UNLPam

Universidad Universidad Nacional de La Pampa

Rectorado / Área / Facultad Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria

ISSN 2451-5930

Contacto secextension@unlpam.edu.ar 
(2954) 451600 Interno 1810

Página web / blog /
redes sociales

http://www.unlpam.edu.ar/
Redes Sociales
https://twitter.com/PrensaUNLPam_ok
https://es-la.facebook.com/UniversidadNacionalDeLaPampa/ 

Editor Ana María Rodríguez 

Equipo editorial Comité Editorial de los Cuadernos de Extensión y Comité Asesor de los 
Cuadernos de Extensión

Periodicidad Anual

Año de aparición 2015

Formato Impreso y digital

Cantidad de ejemplares 
impresos y circulación

300 ejemplares

Indexación Catálogo de la EdUNLPam (http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-
extension/edunlpam)

Costo Digital gratuito
Impreso con costo para el lector

Idiomas Español

Secciones No tiene

Modo de selección 
de artículos

Selección por el Comité Editorial de los Cuadernos de Extensión

mailto:secextension@unlpam.edu.ar
http://www.unlpam.edu.ar/
https://twitter.com/PrensaUNLPam_ok
https://es-la.facebook.com/UniversidadNacionalDeLaPampa/
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/edunlpam
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Nombre de la Revista ExtendER

Universidad Universidad Autónoma de Entre Ríos

Rectorado /Área /Facultad Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad 
y el Territorio

ISSN 2250-5008

Contacto revista_extension@uader.edu.ar 
+54 0343 4311699 // 154- 559208

Página web/ blog /
redes sociales

http://www.uader.edu.ar/publicaciones/extender/

Editor Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad 
y el Territorio 

Equipo editorial Directora: Mabel Homar
Coordinación y Producción: Marcelo L. Cabrera 
Diseño y Diagramación: Alfredo Molina 
Corrección de textos: Sebastián Galizzi
Asesoría en Arte: Liliana Pedrotti

Periodicidad Ha pretendido ser semestral. La periodicidad se ha visto interrumpida  
y ha sido irregular

Año de aparición 2012

Formato Impreso y digital

Cantidad de ejemplares 
impresos y circulación

N° 1: 200 ejemplares
N° 2: 50 ejemplares
Circula en bibliotecas universitarias, organismos del estado 
provincial y colegios profesionales.

Indexación No

Costo Gratuita

Idiomas que se aceptan Español

Secciones Editorial, Artículos, Entrevista, Agenda

Modo de selección  
de artículos

A través de convocatorias abiertas e invitación a responsables de 
proyectos de extensión universitarias, a producir artículos para publicar 
en la revista. Posee un Comité de Referato, integrado por tres miembros 
externos a la Universidad.

mailto:revista_extension@uader.edu.ar
http://www.uader.edu.ar/publicaciones/extender/
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Nombre de la Revista Masquedós. Revista de Extensión Universitaria.

Universidad Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Rectorado/Área/Facultad Secretaría de Extensión

ISSN ISSN (impresa) 2469-214X 
ISSN (en línea) 2469-2158

Contacto revistamasquedos@rec.edu.ar
0249-4444555 Interno 231

Página web/ blog / 
redes sociales

http://www.extension.unicen.edu.ar/web/masquedos/

Editor Daniel Eduardo Herrero

Equipo editorial Director: Daniel Herrero
Editor Responsable: Romina Loray
Comité Editorial: Marcelo Prado; Julio Varela; Romina Loray; Franco Brutti
Consejo Académico UNICEN:Guillermo A. Dillon (Facultad de Arte); Olga 
Echeverría(Facultad de Ciencias Humanas); Rosana Ferrati (Facultad de 
Ciencias Exactas); Gabriela Gamberini (Facultad de Ciencias Sociales); 
Fabián Grosman (Facultad de Agronomía); Mario Menon (Escuela Supe-
rior de Ciencias de la Salud); María Haydee Peralta(Facultad de Ingenie-
ría); Pablo Sanzano (Facultad de Ciencias Veterinarias); Victoria Schiro 
(Facultad de Derecho); Daniel Vinsennau (Facultad de Ciencias Econó-
micas); 
Comité de Referato:  Jose María Araya (Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina); María Liliana Herrera Albrieu 
(Secretaría de Políticas Universitarias - ME, Argentina); Lucas Gabriel 
Cardozo (Universidad Nacional del Litoral, Argentina); Nestor Cecchi (Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata, Argentina); Bernadete M. Dalmolin 
(Universidad de Passo Fundo, Brasil); Guillermo A. Dillon(Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina); Olga 
Echeverría(Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, Argentina); Rosana Ferrati (Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina); Gabriela Gamberini(Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina); Gustavo 
Menéndez (Universidad Nacional del Litoral, Argentina); María Haydee 
Peralta(Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Ai-
res, Argentina); Humberto Tommasino (Universidad de la República, Uru-
guay); Daniel Vinsennau(Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina); 
Coordinación Editorial: Marcelo Prado
Diseño: Pedro Tissier

mailto:revistamasquedos@rec.edu.ar
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Periodicidad Anual

Año de aparición 2016

Formato Impreso y digital

Cantidad de ejemplares 
impresos y circulación

1000 ejemplares la primera edición
500 ejemplares la primera edición

Indexación Sin indexar

Costo Gratuita 

Idiomas Español, portugués

Secciones Artículos, Artículos invitados, Reseñas

Modo de selección  
de artículos

El Consejo Editorial recepciona el artículo y evalúa su pertenencia temá-
tica y formato general, aceptando o rechazando los trabajos recibidos 
según corresponda. Si el artículo es aceptado por el Comité Editorial el 
artículo será sometido a la consideración del Comité de Referato me-
diante revisión por pares de dos árbitros anónimos, quienes emitirán 
los dictámenes correspondientes. Dichos árbitros evaluarán el artículo 
a través del “doble ciego” lo que implica que los mismos desconocen el 
nombre del autor y viceversa.
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Nombre de la Revista Revista de Extensión Universitaria +E

Universidad Universidad Nacional del Litoral

Rectorado /Área /Facultad Secretaría de Extensión

ISSN 2250-4591 (impresa)
2346-9986 (en línea)

Contacto revistaextensionunl@gmail.com
+54 0342 4571135

Página web/ blog / 
redes sociales

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/
index.php/Extension/issue/archive
http://www.unl.edu.ar/extension/2016/11/22/revista-de-extension/

Datos del editor Cecilia Iucci

Equipo editorial Director: Gustavo Menéndez
Consejo Editorial: Cecilia Iucci y Lucas Cardozo
Consejo Académico: Alicia Camilloni (Universidad de Buenos Aires, Ar-
gentina); María Liliana N. Herrera Albrieu (Secretaría de Políticas Univer-
sitarias, ME, Argentina); Sandra De Deus (Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Brasil); Humberto Tommasino (Universidad de la Repúbli-
ca, Uruguay); Mercedes Bendicho (Dirección de Extensión Universitaria 
del Ministerio de Educación Superior, Cuba); Mariela del Rosario Torres 
Pernalete (Universidad Rómulo Gallegos, Venezuela);
Raúl Motta (Universidad Nacional de La Plata, Argentina); Rodolfo Pasto-
re (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina); Amado Batista (Univer-
sidad de La Habana, Cuba); 
Comité de Referato: Se selecciona en función de la temática que aborda 
cada número de la Revista
Editores Fotográficos: Raúl Cottone y Hugo Pascucci
Corrección en idioma español: Laura Prati
Corrección en idioma portugués: Adriana D´Césari
Diseño y diagramación: Micaela Block
Prensa y difusión: Paola Barovero y Valeria Boruchalski

Periodicidad Anual

Año de aparición 2011

Formato Impreso y digital

mailto:revistaextensionunl@gmail.com
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Extension/issue/archive
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Extension/issue/archive
http://www.unl.edu.ar/extension/2016/11/22/revista-de-extension/
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Cantidad de ejemplares 
impresos y circulación

2011: 4000 ejemplares
2012-2017: 500 ejemplares
Los ejemplares impresos son distribuidos de manera gratuita a los au-
tores, autoridades y bibliotecas de la UNL, autoridades de las Redes de 
Extensión (REXUNI, AUGM y ULEU), Secretaría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación de la Nación.

Indexación Latindex: Directorio, catálogo y enlace a revistas electrónicas // 
Biblat: Biliografía Latinoamericana (UNAM, Mexico) // 
REDIB: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico //  
Clase: Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades // 
DOAJ: Directory of Open Access Journals // 
DRJI: Directory of Research Journals Indexing // 
BINPAR: Bibliografía Nacional de Publicaciones 
Periódicas Registradas // 
MIAR: Matriz de Información para el Análisis de Revistas // 
Crossref: metadata enables connections //
Infobase: Infobase Index //
CIT: centro de información tecnológica 

Costo Descarga on line gratuita
Distribución de los impresos gratuita

Idiomas Español y portugués

Secciones Editorial, Convocatoria pública abierta por tema, Perspectivas,
Desafíos de gestión, Intervenciones, Reseña de libros, Apuestas,
Agenda de redes, Próximo número

Modo de selección 
de artículos

Convocatoria pública abierta por tema
Doble sistema de selección. El Consejo Editorial evalúa la pertinencia 
del artículo de acuerdo a las bases establecidas en la convocatoria. Una 
vez que los artículos pasan esta instancia, se lo envía a revisión a dos 
pares para que lo evalúen de acuerdo al sistema “doble ciego”.
El resto de las secciones son definidas por el Consejo Editorial

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25339
https://www.redib.org/recursos/Record/oai_revista2475-revista-extension-universitaria-+e
http://clase.unam.mx/F?func=find-b-0&local_base=cla01
https://doaj.org/toc/2346-9986?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%222346-9986%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
http://drji.org/JournalProfile.aspx?jid=2346-9986
http://binpar.caicyt.gov.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118623&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20Revista%20de%20Extensi%C3%B3n%20Universitaria%20%2BE
http://binpar.caicyt.gov.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118623&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20Revista%20de%20Extensi%C3%B3n%20Universitaria%20%2BE
http://miar.ub.edu/issn/2346-9986
http://www.citrevistas.cl/actualidad/b2b_g8.htm
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Nombre de la Revista Extensionismo, Innovación y Transferencia Tecnológica:  
Claves para el Desarrollo

Universidad Universidad Nacional del Nordeste

Rectorado/Área/Facultad Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

ISSN 2422-6424

Contacto extension@exa.unne.edu.ar
+54 (9) 379 4473931 / 4473932 / 4457950 interno 414
Cel: + 54 (9) 379 154657128 / 154593090

Página web/ blog / 
redes sociales

http://www.exa.unne.edu.ar/extension/index.php

Editor Norberto Argentino Sanabria

Equipo editorial Director y Editor Responsable: Norberto Argentino Sanabria
Compilador: Alicia Itatí Amarilla 
Subdirector: Juan Daniel Ruíz Díaz
Comité Editorial: Profesores de la Facultad - Comité Asesor: Profesores 
de otras Universidades (todos referentes extensionistas y sociales en 
distintas disciplinas) 
Diseño: Mariana Durruty

Periodicidad Anual

Año de aparición Año 2014

Formato Digital e impreso

Cantidad de ejemplares  
y circulación

150 ejemplares

Indexación No tiene

Costo Gratuita

Idiomas Español, inglés y portugués

Secciones No tiene

Modo de selección  
de artículos

Luego de recibidos los Artículos con el formato sugerido por el director 
y compilador, y verificada la pertinencia (Extensión y VT), éstos son remi-
tidos al Consejo Asesor para recomendaciones, ajustes e inclusión de 
información adicional al Autor/es. Luego, el Comité Editorial aprueba, re-
chaza o solicita aclaraciones o modificaciones en la escritura, soslayando 
el aporte del trabajo a la comunidad o sector demandante e integración.
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Nombre de la Revista Tekohá. Revista de la Secretaría de Extensión y vinculación 
Tecnológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Universidad Universidad Nacional de Misiones

Rectorado/Área/Facultad 
(que depende la revista)

Secretaria de Extensión y Vinculación Tecnológica

ISSN ISSN 2451-778X

Contacto tekoharevistafhycs@gmail.com
+54 (0376) 4434344 Interno 133 

Página web/ blog / 
redes sociales

Página web: http://edicionesfhycs.fhycs.unam.edu.ar  
Dirección del Blog: http://tekoharevistafhycs.blogspot.com.ar 
Facebook: https://www.facebook.com/Revista-Tekoh%-
C3%A1-Fhycs-unam-470249159832355/?fref=ts

Editor Carlos Benítez

Equipo que forma parte 
de la publicación

Director: Hugo Sergio Antonio Meza 
Co-Directora: Adriana Noemí Villafañe
Coordinadora General: Violeta Rocío I. Flores
Consejo Editorial y de redacción: Violeta Rocío 
I. Flores; Marcela Da Luz; Cristian Díaz 
Edición Técnica: Susana Eunice Jaroszczuk; Nélida Elba García; 
Marlene Bar; Carlos Benítez; Myriam Chupiak; Milton Terenzio

Periodicidad Semestral

Año de aparición Diciembre de 2015

Formato Digital

Cantidad de ejemplares 
impresos y circulación

No tiene

Indexación En proceso

Costo Gratuita 

Página web http://edicionesfhycs.fhycs.unam.edu.ar 

Idiomas Español - Portugués y, excepcionalmente en cualquier otro idioma

Secciones Artículos (Relatos de experiencias de Proyectos de Extensión 
y/o Transferencia, Propuestas de intervención. Informes de 
resultados/ productos), Relatos de experiencias, Entrevistas,  
Informes de resultados, Video documentales

mailto:tekoharevistafhycs@gmail.com
http://edicionesfhycs.fhycs.unam.edu.ar/
http://tekoharevistafhycs.blogspot.com.ar/
https://www.facebook.com/Revista-Tekoh%C3%A1-Fhycs-unam-470249159832355/?fref=ts
https://www.facebook.com/Revista-Tekoh%C3%A1-Fhycs-unam-470249159832355/?fref=ts
http://edicionesfhycs.fhycs.unam.edu.ar
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Modo de selección 
de artículos

Los trabajos son evaluados de forma preliminar por el Equipo Edi-
torial a fin de establecer si las temáticas tratadas cumplen con 
los requisitos mínimos establecidos en las bases. Si el resultado 
no es satisfactorio, los trabajos no son aceptados. Si, en cambio, 
el resultado es positivo se seleccionan dos evaluadores especia-
listas en el área para revisar y evaluar la calidad del trabajo.
El sistema de referato adoptado por La Revista es a doble ciego 
(se conserva el anonimato de los autores y los evaluadores). 
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Nombre de la Revista EmExtensão

Universidad Universidade Federal de Uberlândia 

Rectorado/Área/Facultad Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

ISSN 1518-6369 e 1982-7687 [online]

Contacto em extensao@proex.ufu.br
(55) 3239-4870

Página web/ blog / 
redes sociales

http://www.seer.ufu.br/index.php/revextensao
https://www.facebook.com/RevistaEmExtensao/

Editor Regina Nascimento Silva

Equipo editorial Regina Nascimento Silva 
Nayara de Sousa Ferreira 

Periodicidad Semestral

Año de aparición 1998

Formato Impreso e digital

Cantidad de ejemplares 
y circulación

200 exemplares
Circulación nacional e internacional

Indexación Clase: www.clase.unam.mx 
Diadorim: www.diadorim.ibict.br 
EBSCO: www.ebsco.com 
GeoDados: www.geodados.pg.utfpr.edu.br 
Latindex: www.latindex.unam.mx
Sumários: www.sumarios.org
DOAJ: www.doaj.org

Costo Gratuita

Idiomas Português; Español; Inglês

Secciones Artigos Originais, Relatos de Experiência, Comunicações
Editoriais, Dossiês, Entrevistas

Modo de selección 
de artículos

Política editorial pautada nos resultados dos pareceres – os artigos sub-
metidos são avaliados por três pareceristas (mestres e doutores) e apro-
vados mediante dois pareceres favoráveis – mas também em critérios 
relativos a número de páginas disponíveis para a publicação, abrangên-
cia dos textos aprovados, proporcionalidade entre temáticas e outros 
determinados pelo Conselho Editorial. 

mailto:em%20extensao@proex.ufu.br
http://www.seer.ufu.br/index.php/revextensao
https://www.facebook.com/RevistaEmExtensao/
http://www.latindex.unam.mx
http://www.sumarios.org
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Nombre de la Revista Elo: Diálogos emExtensão

Universidad Universidade Federal de Viçosa

Rectorado/Área/Facultad Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

ISSN 2317-5451(on line)
2317-191X (Impresso)

Contacto jpvleite@ufv.br 
+55 31 3899 3044

Página web/ blog / 
redes sociales

www.elo.ufv.br
http://sumarios.org/
https://scholar.google.com.br/

Editor João Paulo Viana Leite

Equipo editorial Editores: João Paulo Viana Leite; Juan Pablo Chiappara Cabrera
Gerência: Geicimara Guimarães; Maria Aparecida Moreira da Silva Gon-
zaga; Patrícia Muratori de Lima; Silva Negrão
Revisão textual: Patrícia Muratori de Lima; Silva Negrão
Conselho Editorial: COMUNICAÇÃO: Francisca Tejedo Romero (Universidad 
de Castilla- La Mancha, Espanha); Rennan Lanna Martins Mafra (Univer-
sidade Federal de Viçosa, Brasil); Rossana Campodónico (Universidad de 
la República, Uruguai). CULTURA: Luciana Bosco e Silva (Universidade 
Federal de Viçosa, Brasil); Cristine Carole Muggler (Universidade Fede-
ral de Viçosa, Brasil); Júlio da Costa Mendes (Universidade do Algarve, 
Portugal). DIREITOS HUMANOS: Marcelino Castillo Nechar (Universidad 
Autonoma del Estado de Mexico, México); Rodrigo Siqueira Batista (Uni-
versidade Federal de Viçosa, Brasil). GÊNERO: Marisa Barletto (Univer-
sidade Federal de Viçosa, Brasil). MEIO AMBIENTE: Gumercindo Souza 
Lima (Universidade Federal de Viçosa, Brasil); Ginia Cezar Bontempo 
(Universidade Federal de Viçosa, Brasil). POLÍTICAS PúBLICAS: Magnus 
Luiz Emmendoerfer (Universidade Federal de Viçosa, Brasil); Sandra Or-
nes Vasquez (Universidad Simon Bolivar, Venezuela). SAúDE: Luciana 
Moreira Lima (Universidade Federal de Viçosa, Brasil). TECNOLOGIA: 
Vânia Natércia Gonçalves Costa (Instituto Politécnico do Cavado e do 
Ave, Portugal); Maria Sotolongo Sánchez (Universidad Central «Marta 
Abreu» de Las Villas, Cuba). TEORIAS E METODOLOGIAS EM EXTENSÃO: 
Glaucia Carvalho Gomes (Universidade Federal de Uberlândia, Brasil); 
France MariaGontijo (Universidade Federal de Viçosa, Brasil). TRABALHO: 
José Roberto Pereira (Universidade Federal de Lavras, Brasil); Joaquim 
Filipe Ferraz Esteves de Araujo (Universidade do Minho, Portugal). TERRI-
TORIEDADE: Análida Rincon Patino (Universidade Federal da Colômbia, 
Colômbia); Juana Norrild (Universidad Nacional de La Plata, Argentina). 
AGROECOLOGIA: Francisco Roberto Caporal (Universidade Federal Rural 
de Pernambuco, Brasil). SEGURANÇA ALIMENTAR: Carlos Gregorio Her-
nandez Diaz Ambrona (Universidad Politécnica de Madrid, Espanha).

mailto:jpvleite@ufv.br
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Periodicidad Quadrimestral

Año de aparición 2012

Formato Digital (mudança ocorridaem 2016; anteriormente era impresso). 

Cantidad de ejemplares 
y circulación

No tiene

Indexación http://sumarios.org/
https://scholar.google.com.br/
Latindex está sendo providenciado

Costo Gratuita

Idiomas Portugués, español, inglês. Web da Elo tem versões em portugués e 
español.

Secciones Artigos, Relato de experiencia, Resenha, Institucional

Modo de selección 
de artículos

Os trabalhos são avaliados por, no mínimo, dois pareceristas indepen-
dentes, permanentes ou indicados pelo Conselho Editorial da Revista 
ELO: Diálogos emExtensão ligados as diferentes áreas de atuação da 
extensãouniversitária.

https://scholar.google.com.br/


Revistas de Brasil

III CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AUGM

~ I Encuentro de Editores de Revistas de Extensión ~

Nombre de la Revista Revista Ciência Em Extensão

Universidad Universidade Estadual Paulista “Julio De Mesquita Filho” (UNESP)

Rectorado/Área/Facultad Pró-Reitoria de Extensão Universitária (PROEX)

ISBN/ISSN 1679-4605

Contacto rce_editor@assis.unesp.br
(+55) 11 5627-0626

Página web / blog / 
redes sociales

http://ojs.unesp.br/index.php/revista_proex/index 

Editor Eduardo Galhardo

Equipo editorial Eduardo Galhardo
Maria Candida Soares Del-Masso
Angela Cristina Cilense Zuanon
José Arnaldo Frutuoso Roveda

Periodicidad Trimestral

Año de aparición 2004

Formato Digital

Indexación Latindex, IBICT, PKP, REDIB, EBSCO

Costo Gratuita

Idiomas Português

Secciones 1. Artigos originais
2. Relatos de experiencia extensionistas ou artigos de opinião
3. Resenhas
4. Resumos de Trabalhos de conclusão de curso, Dissertações e Teses
5. Suplementos de Congressos de extensão universitária da UNESP

Modo de selección 
de artículos

Avaliação duplo-cega

mailto:rce_editor@assis.unesp.br
http://ojs.unesp.br/index.php/revista_proex/index
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Nombre de la Revista Revista de Extensão Guará

Universidad Universidade Federal do Espírito Santo

Rectorado/Área/Facultad Pró-Reitoria de Extensão

ISSN 2316-2007

Contacto extensaoguara@gmail.com
+55-273335-2871

Página web/ blog / 
redes sociales

Periódicos.ufes.br/guara

Editor Angélica Miranda

Equipo editorial Paola Primo, Farley Souza

Periodicidad Semestral

Año de aparición 2012

Formato Impresso e digital

Cantidad de ejemplares 
y circulación

300 ejemplares. 
Circulación nacional

Indexación Latindex

Costo Gratuita

Idiomas Português, espanhol

Secciones Artigos, comunicação breve, ensaio visual

Modo de selección 
de artículos

Avaliação em pares

mailto:extensaoguara@gmail.com
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Nombre de la Revista Revista da Extensão

Universidad Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Rectorado/Área/Facultad Pró-Reitoria de Extensão

ISSN 2238-0167

Contacto +55 51 3308-3379
revistadaextensao@prorext.ufrgs.br

Página web/ blog/ 
redes sociales

https://www.ufrgs.br/prorext/divulgacao/revistadaextensao/

Editor Claudia Porcellis Aristimunha

Equipo editorial Editor Adjunto: Vicente Fernandes Dutra Fonseca
Jornalista Responsável: Marcos Almeida Pfeifer
Projeto Gráfico: Eduardo Cardoso; Paulo Baldo; Ricardo Fredes da Silveira 
Revisores: Vicente Fernandes Dutra Fonseca; Marcos Almeida Pfeifer

Periodicidad Semestral 

Año de aparición 2009

Formato Impresso e digital

Cantidad de ejemplares 
y circulación

Tiragem: 500 exemplares
Comunidades académicas de Universidades Brasileiras

Indexación No tiene

Costo Gratuíta

Idiomas Portugues (Brasil) e Espanhol

Secciones Entrevista, Artigos, Destaques

Modo de selección 
de artículos

Envio contínuo de artigos para seleção. Os artigos são avaliados por 
dois integrantes do Conselho Editorial (se necessário, avaliação ad hoc) 
segundo critérios estabelecidos pelas normas de submissão de artigos. 
Os pareceres são revisados pelo Conselho Editorial da Revista e classi-
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